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P R Ó L O G O . 
íste Tomo contiene la noticia de los Escritores 

Gentiles Españoles, y la de los Christianos hasta fines 
del siglo X I I I de la Iglesia. Está distribuido por si
glos 3 como el Tomo primero correspondiente á la 
literatura de los Escritores Rabinos Españoles. En cada 
artículo se escribe sucintamente la vida literaria de ca
da Autor, con la expresión del tiempo en que flore
ció , el lugar de su nacimiento, los de su residencia, 
Y el de su muerte : dando razón de sus empleos y 
ocupaciones mas principales: notando las Obras que 
escribió y ediciones que se han hecho de ellas: co
piando los títulos de todas; y describiendo menuda
mente las que se han reconocido. Y atendiendo á que 
uno de los fines que deben proponerse los Escritores 
de Bibliotecas es dar noticia de los Libros, hacer ex
tractos de ellos, y no omitir especie que pertenezca 
á su historia literaria y crítica, lo qual debe tener mas 
lugar en la descripción de las Obras inéditas, se ha exe-
cutado así con los preciosos MSS. de la Real Bibliote
ca del Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, y con 
algunos de la Real de Madrid, describiéndolos proli-
xamente para dar razón exacta de Obras poco ó nada 
conocidas, deshacer varias equivocaciones, y aclarar al
gunos puntos históricos dignos de particular atención. 

Para la composición de este Tomo se ha tenido 
presente la Bibliotheca vetus del incomparable D. NI
COLÁS ANTONIO, Biblioteca príncipe, en sentir de JUAN 
PE SEELEN , entre quantas se habian publicado hasta su 
tiempo: se habla de ella y de su Autor con el honor 
debido: se sigue su método, y se adoptan sus especies; 
pasando en silencio las que no se conforman con las 
Obras que para esta se han examinado cuidadosamente^ 

Tom. I L 2 por-
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porque, sin hacer alarde de nuevos descubrimientos, 
quedan aclarados, con los extractos que se producen de 
diferentes MSS., y aun de varios Libros impresos, di
versos puntos en que se equivocó D . NICOLÁS ANTONIO 
por no haber visto todas las Obras de que trata, y por
que no pudo dar la última mano á su erudita Biblioteca, 
que justamente merece el título de Historia literaria 
de España: y quando en algunos pasages es forzoso 
copiar sus mismas palabras para proceder con mayor 
acierto sobre aquel punto, se executa con el respeto que 
se merecen su vasta literatura, profunda erudición y 
acendrada crítica. 

No se hace mención de los Escritores que, no sien
do Españoles, han sido tenidos por tales en algunas B i 
bliotecas nacionales, por cuyo respeto habló de ellos 
separadamente en la suya D. NICOLÁS ANTONIO ; ni se 
tocan los errores de los falsos Chronicones , que con 
tanto acierto rebate este sabio en toda su Biblioteca y en 
la Censura de Historias fabulosas, por ser ambos pun> 
tos bastantemente sabidos de todos los doctos. 

Después de publicada en el primer Tomo de esta 
Obra la Biblioteca de los Escritores Rabinos Españoles, 
se han adquirido nuevas exquisitas noticias que pueden 
servirla de grande ilustración, con las quales* y las eru
ditas apuntaciones que el Señor Abate Rossi, sugeto 
muy conocido por su literatura, y por la edición que 
está haciendo de las Variantes del viejo Testamento , en 
la Biblioteca Real de Pama, se ha servido remitirme 
acerca de los MSS. hebreos de Autores Españoles que 
; 3osee, tengo formado un copioso Suplemento con el 
: in de publicarle al principio de este segundo Tomo ; 
pero se ha suspendido para el siguiente con la espe
ranza de adquirir otras noticias con que se enriquezca 
mas esta parte, 

JES* 
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E S C R I T O R E S E S P A Ñ O L E S 
contenidos en este Tomo. 

A 
ADON C S. ) Abad del Monasterio de 

Valleumhroso. Pagina 4 9 5 . 
ADRIANO, Emperador, 138 . 
ALBALATA ( Fr- ANDRÉS DE ) Religioso 

Dominico. 6 9 4 . 
ALBERTO ( el Monge ) 4 S 4. 
ALONSO 111. el Magno ( el Rey Don) 

4 6 5 . 
ALONSO X . ( el Rey D . ) llamado el Sa

bio. 62 5. 
ALVARO ( PAULO.) 4 4 ^ . 
AMERIO ( Fr. PEDRO DE ) Religioso Mer

cenario. 5 P 8. 
ANÓNIMO. 7 4 7 . 
ANÓNIMOS. 500. 
ANTQNINO ( M.,AURELIO. ) 144.' 
ANTONIO DE PADUA ( S. ) 5 1 5 . 
ANTONIO JULIÁN. V . JULIÁN. 
APRIGIO , ó APRINGIO , Obispo de Ba

dajoz. 2,6%. 
AQUILINO JUVENCO ( CAYO VECCIO. ) V . 

VECCIO. 
AQUILIO SEVERO. V . SEVERO* 
AURELIO PRUDENCIO CLEMENTE. I " ! 3. 
AVIENO ( RUFO FESTO. ) V . RUFO. 
AVITO , Presbítero de Braga. 247,: 
AVITOS, Voetzs Españoles. 247., 

B 
BALEO ( Lucio CORNELIO. ) I 3. 
BARTOLOMÉ ( Fr. ) Religioso Dominico. 

5 9 8 . 
BEATO , Presbítero. 4 1 1 . 
BERCEO ( D . GONZALO DE). 6 8 9 . 
BERNARDO , conocido por el Composte-

lano. 5 8 3 , 

BOLEA ( FERRIOLO DE). 4 8 2 . 
BRAULIO ( S. ) Obispo de Zaragoza, 

350. 
BULGARANÚ ( el Conde ). 3 44r 

CAMPOS ( DIEGO DE ) . 5 1 o. 
CANÉELAS ( VIDAL DE ). 58 2* 
CANIO ( GAYO). 1 2 9 . 
CANIÓ RUFO. 1 2 8 . 
CARALPS ( ANTONIO JUAN GARCÍA )., 

GARCÍA. 
CARBONELL ( Fr. PONCIO ) . 703, 
CASTILLA ( Fr. JUAN DE ). 5 9 4 . 
CEPONIO , Obispo. 25 8. 
CHRISTIANI ( Fr. PAULO ) Religioso Do* 

minie o. 69 o. 
CIXILA , Arzobispo de Toledo. 402 . 
CLAUDIO , Obispo de T^ri». 430 . 
CLEMENTE ( AURELIO PRUDENCIO ) , Y . 

AURELIO. 
CLODIO ( TURRINO). 20. 
COLUMBEA ( Lucio JUNIO MODERATO }«. 

6 4 . 
COMPOSTELANO. V . BERNARDO. 
COMPOSTELANO ( PEDRO ). 4 8 ^ . 
CONANCIO , Obispo de Falencia. 2 9 a« 
CORNELIO , Español. 17 . 
CYPRIANO ( el Arcipreste). 4 4 5 » 

DÁMASO ( S . ) Papa. 180. 
DECIANO. 1 2 8 . 
DÜXTRO, hijo de S. PACIANO. 203. 
DICTINIO , Obispo ác Asturias. 180. 
Dios ( JUAN DE ). 5 8 8 . 
DOMINGO ( D . ) Obispo de Plasmcia. $ 1 o. 
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DRACÓNCÍÓ , Poeta. 2 5 5 . 
DULCIDIO , Obispo ác Salamanca 4 6 9 . 
DURAN DE HUESCA. V . HUESCA. 

E 

ELIAS , Canónigo de Rueda. '49 2. 
ELIPANDO , Arzobispo de Toledo. 406., 
ELPIDIO , Obispo. 2 6 4 . 
ESPAÑOL ( el ). V . JUAN. 
ESTEVAN ) Monge de Celanova. '500.Í 
ETERIO , Obispo de Osma. 4 1 1 . 
EUGENIO (S.) Arzobispo de Toledo. 3 5 2 . 
EULOGIO ( S. ) Mártir , electo Arzobispo 

de Toledo. 4 3 4 . 
EÜTROPIO (S. ) Obispo de Valencia. 2 7 9 . 

EELIX, Metropolitano de Toledo, 3 8 
FÉLIX, Obispo de Urgel. 406. 
FERNANDO, Mo.nge Benito. 4 P 4 . 
FERNANDO , ó FERNANDEZ (Fr. PEDRO DE). 

5P4 . 

FERRARIO (Fr . ) Religioso Dotninico.69 l . 
FERRIOLO DE BOLEA. V . BOLEA. 
FESTO AVIENO (RUFO). V . RUFO. 
FLORO (LUCIÓ ANNEO). 1 5 1 . 
FRUCTUOSO ( S. ) Arzobispo de Braga. 

FULGENCIO (S. ) Obispo. 2 P 1. 

G 
GALION ( JUNIO ). 19 . 
GARCÍA, el Español. 703, 
GARCÍA CARALPS (ANTONIO JUAN). 4P 3 . 
GAYO CANIO. V . CANIO. 

GIRALDO ( el Canónigo). 4^0.: 
GRACULA ( TURANNIO ). 13. 

GRAÑON ( PEDEO DE ) Monge Benedic* 
tino. 4 7 7 . 

GREGORIO BETICO ( S. ) i 7 2. 
GRIMOALDO , ó GRUMALDO , Monge. 69 o. 

HENA ( SEXTILIO ) . 20. 
HHRENIO SENECION. V , SENECION. 
HISPALENSE ( el) . V . SEVILLA ( JUAN DE). 
HISPANO (PEDRO). V.PEDRO. 
HUESCA (DURAN DE). JOS, 
HUGO (e l Obispo D . ) 4P0.' 
HYGINO ( CAYO JULIO ). 1. 

IDACIO , Historiador. 2 5 4, 
IDALIO , Obispo de Barcelona. 3 8 
ILDEPHONSO ( San ) Arzobispo de Toledo., 

3 5 8. 

ISIDORO ( San ) Arzobispo de Sevilla 
293 , 

ISIDORO PACENSE , Obispo. 424.: 

J 
JAYME ( el Rey D . ) primero de Aragón,, 

504. 
JOFRE DE L O A Y S A . V . LoAYSA.; 

JUAN, Diácono. 730. 
JUAN, llamado el Español. 5 8 8 . 
JUAN, Obispo de Zaragoza. 3 4 7 . 
JUAN CIRITA ( S. ) Monge Cisterciense., 

4 9 9 . 
JULIÁN ( S.O Arzobispo de Toledo. 3 |> 2^ 
JULIÁN ( ANTONIO ). 1 6 1 . 
JUNIO GALION. V . GALION. 
JUSTINIANO, Obispo áe Valencia. 2 6 4 . 
JUSTO ( S. ) Obispo de Urgel. 2 6 4 . 
JUSTO, Ohh^o áo. Toledo. 3 4 7 . 
JUVENCO ( CAYO VECCIO AQUILINO). 

VECCIO. 

LADRÓN ( PORCIO ). 1 4-

LATRONIANO. 179» 
LEANDRO (S.) Arzobispo de Sevilla. 2 80,, 

LEO-
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LEOVIGRDO , Presbítero. 4 4 5 . 
L r c i A N O ; , ' ó L i c i N i A N o , Poeta* 128 . 
X r c i N i A N O , Obispo. 27 5. 
LOAYSA ( J O F R E DE ) . 7 2 5 . 

LUGANO (MARCO ANNEO). 7'<?. 
( D . 0 Obispó de Tuy. 557 . 

Lucio , VoztdL Español. 1 30. 
LURIA Y MENDOZA ( ALVARO DE), 5^8 , 

; ' ^ ^ m ' ( 1 V . " 

¡MARCIAL ( MARCO VALERIO ). 1 19, 
MARCP UNICO. V . UNICO. 
MARTIN ( S.) Abad. 5 1 4 . 
MARTÍN (Fr . RAYMUNDO DE ) Religioso 

Dominico. 69 7. 
MÁXIMO, Obispo de Zaragoza. 2 9 1 . 
MELA ( POMPONIO ). 9 6. 
MENDOZA ( ALVARO DE LURIA Y ). V» 

LURIA. 
MEROBAUDES , Poeta. 252 . 
MODERATO COLUMELA (LUCIO JUNIO ) . 

V . COLUMELA. 
MONSONCIO , ó de MONSORO ( PEDRO DE ) 

Obispo de Santiago. 4 8 4 . 
MONTE (Fr. JUAN DEL). 594., 

N 
'NEBRIDIO , Obispo Egarense. 2 6 4 . 
NOVATO (MARCO ANNEO). 5 2 . 
KUNO , Abad del Monasterio de Tibaens. 

48P . 
ÑUÑO ( el Obispo D . ) . 4P0. 

O 
OLDEGARIO ( S . ) Arzobispo de Tarra

gona. 4 9 3 . 
OLIMPIO, Obispo ¿Q Barcelona. 207. 
ORDOÑO , Monge de Celanova. 500. 
ORENCIO , ú ORIENCIO. 2 60. 
OROSIO ( PAULO). 2 3 7 . 

OSMUNDO , Obispo de Astorga. 4 8 3 , 
Osio , Obispo de Cordova. 1 6 y . 

PACENSE (ISIDORO). V . ISIDORO.-
PACIANO ( S.) Obispo de Eafcelona.- zool 
PAREDES ( ALONSO DE). 7 4 8 . 
PASCASIO (el Abad ).: 506. 
PAULO ALVARO. V . ALVARO; 
PAULO, D i a e o n o . 348 . 
PAULO OROSIO. V . OROSIO. • 
PEDRO , Obispo de Lson* 4 8 3 * 
PEDRO , de Zaragoza* 't 7%* 
PEDRO HISPANO. 6 1 6 . 
PEDRO PASQUAL ( S. ). 7 3 2 . 
PEDRO , llamado Pulcbro , ó el Hermoso. 

PE DRO TOLEDANO. V . TOLEDANO. 
PELAYO , Obispo de Oviedo. 4 8 8 . 
POMPONIO MELA. V . MELA. 

... # 

PüNCE , Ó PoNS ( ARNALDO ) . 732 .. 

PORCIO LADRÓN. V . LADRÓN. 
PRISCILIANO. 179 . 
PRUDENCIO CLEMENTE ( AURELIO ) . V . 

AURELIO. 
PRUDENCIO GALINDON ( S, ) , 4 5 9 . 
PULCHRO ( PEDRO llamado ). V . PEDRO. 

Q 
QuiNTILIANO. 2 1. 
QUINTILIANO ( MARCOFABIO). IOZ» 

R 

RAG'ÜEL , Presbítero. 4 7 5 . 
RAMÍREZ ( D . ALONSO) Obispo de Orense* 

509. 
RAYMUNDO DE PEÑAFORT (S.) . 5 9 8 . 
REDEMPTO , Clérigo. 345 . 
RODRIGO (D.) Arzobispo de Toledo. $ 19. 
RUFO FESTO AVIENO. 208. 

SA-
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SALOMÓN , Arcipreste de toledo. 4 8 2 . 

SALVATO , Presbítero. 4 ^ 4 -
SALVO , Abad del Monasterio de Alvel-

da. 47 7-
SAMPIRO, Obispo áe Astorgá. 4 7 ^ . 
SANCHO (el Rey D.) llamado elBr¿iw. 7 2 5 . 

SANSÓN , Abad. 4 4 2 . 
SCLOT ( BERNARDO DE ). 70 5. 
SEGUINO ( PEDRO ) Obispo de Oreme. 4 5» 6* 
SÉNECA ( Lvcio ANNEO ). 3 2. 
SÉNECA ( M . ANNEO ). 2 í . 
SENECION ( HERENIO). ,131» 
SERVANDO , Obispo de Orense. 404^ 
SEVERO , Obispo de Malaga. 2 7 8 . 
SEVERO ( AQUILIO ). 1 7 ^ . 
SEVILLA ( JUAN DE ) conocido vulgar

mente por el Hispalense. 45 30 
SEXTILIO HENA. V . HENA. 
SILIO ITÁLICO ( C . ) . 162 . 
SISEBUTO , Rey de los Godos. 345'. 
SPERA IN DEO (el Abad). 440 . 
STATORIO ( VÍCTOR ) . 18 . 

T 
TAJÓN, Obispo de Zaragoza. 3 8 7 . 

TARRA , Monge. 2 i? o. 
TEMÍ>to, ( Fr. TOMAS DEL ). 5 5> 4 . 
THEODERICO ( Fr. ) Religioso Dommico. 

6 9 i . 
TIBERIANO. 1 7 9 . 
TOLEDANO ( el Mtro. PEDRO ). 4 9 8 . 
TRAJANO , Emperador. 1 3 4 . 
TuRANN.io GRACULA. V . GRACULA. 
T u R i u N o CLODIO. V . CLODIO. 

V 

UNICO ( MARCO ) . I 2 9. 
VALCLARA (JUAN DE) Obispo. 288 . 
VALERIO ( S. ) Abad. 378 . 
VECCIO AQUILINO JUVENCO ( CAYO ). 

VÍCTOR STATORIO. V . STATORIO. 
VIDAL DE CANÉELAS. V . CANELLAS. 
VILLANUEVA ( ARNALDO DE ) . 7 4 3 . 
VOCONIO , Romano. 1 6 1 . 

ZAMORA (Fr. NÚNO DE ) Religioso Domi" 
nico, 6 9 S. 

ZEIT , Rey de Valencia. 5 1 5 . 
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F o l . i 

T O I I . 

ESCRITORES GENTILES 
JEL S jlSJr O Jf̂  JE S 

Q U E F L O R E C I E R O N E N E L S I G L O P R I M E R O 

C A Y O J U L I O H Y G I N O, Iberto de Augusto , fue natural 
de España 5 sin embargo de que 
algunos le tienen por Alexan-

" drino , y discurren que pasó á Roma, 
*'de orden de Cesar , después de conquis-
" tada la Ciudad de Alexandria. Oyó con 
" aplicación c imitó á Cornelio Alexan-
*' dro , Gramático Griego , á quien , por 
'"su instrucción en las materias pertene-
" cien tes al estudio de la antigüedad, ape-
** llidaban unos Polyhistor , y otros His-
M toria. Fue Hygino Prefecto de la' B i -
41 blioteca Palatina, y en ella tuvo crecí-
"do numero de Discípulos. Profesó gran-
"de amistad con el Cónsul C. Licinio, 
*' Historiador 5 quien refiere , qiie Hygino 
" murió en suma pobreza; y que mien-
" tras vivió , cuidó el de darle lo necesa-

- • • * ^ 
" r i o para su manutención. El Liberto 
"de Hygino fue Julio Modesto , que si-
"guió las huellas de su patrono en los 
" estudios y dotrina." 

l'om. I I . 

Esta es la noticia que dá SUETONIO 
TRANQUILLO , en el libro de Illustribm 
Grammaticis , de C, JULIO HYGINO , uno 
de los Escritores Españoles mas antiguos. 
De él hacen mención JUAN VASEO , en la 
Obra Hispanlae Chron:con, año 745 , que 
fue el 3 5 del imperio de AUGUSTO CESAR: 
ALFONSO GARCÍA MATAMOROS ) en el l i 
bro de Academiis Litterat/sque viris His-
pamae : el Padre JUAN DE MARIANA , en 
el cap. ult. del lib. 3 de la Historia ge
neral de España : AMBROSIO DE MORA
LES , en el cap. L X del lib. 8 de la Coro-
nica general de España v el P. FRANCISCO 
RUANO , num. 3 del cap. X X X I I del lib. 
10 de la Historia general de Córdova ; -y 
el erudito JUAN LUIS VIVES , que no so
lamente le tuvo por Español , sino por 
de su propio lugar , esto es , por natural 
de Valencia 5 y asi dice de el en la pre
fación á Geórgica deV\KC\uo,pag.6 2o 
del tom. IO de la edición de sus Obras he-

A cha 
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2 ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 
cha en Basilea en 1555 : C. Jullm B)>- "SUIDAS refiere en su Lexicón , voz 
gmüs conterraneus mem commentaria m " A A e ^ ^ o ? , que ALEXANDRO MILESIO, 
^ (esto es, á VIRGILIO) scripslt , qui "por sobrenombre POLYHISTOR y COIINE-
j u i t ejus pene aeqmlis : y fundado el doc- "LIO, estaba en Roma en tiempo de SYLA 5 
to D. VICENTE XIMENO en la voz Con- " y que habiéndose incendiado la casa de 
terraneus , de que usa Luis VIVES , y " su habitación , acabó la vida desgra-
tiene la misma significación que la griega "ciadamente entre las llamas : que fue 
KcLrfiárM, que en castellano suena del "Gramático, y discípulo de CRATETES : 
mismo lugar i no dudó poner á HYGINO " que escribió inuraerables libros , y cinco 
entre los Escritores antiguos Valendanosy "de las cosas Romanas." 
al principio del Tom. iQ de la Biblioteca PEDRO BURMANNO , Comentador de 
de los Escritores del Reyno de Valencia , SUETONIO , en las Notas al libro de este 
impresa en la misma ciudad de Valencia Hscútor: De Illustribus Grammaticis, asien-
ano de 1 7 4 7. te á que dicho ALEXANDRO nació en el 

Deseoso D . NICOLÁS ANTONIO , en el Asia, en la ciudad nombrada Mileto, patria 
cap. 1 del lib. 1 de la Bibliot. vet. de dar á que fue de BIANTE : y añade , que Lucio 
conocer la singular literatura de HYGINO, SYLA le hizo ciudadano Romano , y que 
se vale del medio de celebrar, á imitación por antonomasia tuvo el nombre de Hls-
de SUETONIO , la rara erudición de su toria j á la manera que ANTONIO el de Pie-
Maestro ALEXANDRO , cuya patria ignora j dad , y ORBILIO el de Olvido* 
pues dice de e l : Is est Alexander si-ve M i - GERARDO JUAN Vossio en el libro de 
lesius, quod Suidas, slve Cotyaeus ex Phry- S.criptoribus Graecis dice , que este ALEXAN-
gid minore quod Stephams et Etymologus DRO floreció en la Olimpiada 173, quan-
ñjunt. do PTOLOMEO LATYRO imperaba segunda 

Es cierto , que el averiguar qual fue vez en Egipto , y Lucio SYLA estaba en 
la patria de este ALEXANDRO no es asunto la guerra de .Grecia. 
propio de una Biblioteca Española : pero Por el Fragmento de ALEXANDRO Po-
como para llegar á entender lo sobresa- LYHISTOR , que traslada CHALCIDIO en su 
liente de la ciencia de HYGINO sea preci- Comentario al Timéo de PLATÓN , se echa 
so , por falta de otros documentos, saber de ver, que este ALEXANDRO fue filosofo 
quien fue el ALEXANDRO que tuvo por Pytagórico, y Matemático no vulgar 5 y 
Maestro , y de quien fue perfecto imita- MEURSIO , en las notas con que ilustró di-
dor, en sentir de SUETONIO 5 no será re- cho " Comentario , dá razón individual de 
prehensible el procurar declarar la patria muchas de las Obras que dexó escritas : 
del erudito GRIEGO , á cuya enseñanza pero todos estos Autores tienen al ALE-
debió HYGINO la estimación que se XANDRO , de quien trata STEPHANO , por 
grangeó entre los Sabios. distinto del ALEXANDRO MILESIO , de quien 

La variedad que se advierte entre habla SUIDAS ; y atribuyen á este último 
STEPHANO y SUIDAS acerca de la patria de todos los Escritos que S. CLEMENTE ALE-
CORNELIO ALEXANDRQ POLYHISTOR , ha da- XANDRINO , EUSEEIO PAMPHYLO , PORPHŶ  
do ocasión á los eruditos para discurrir R í o , PHAVORINO \ EUSTATHIO y PLUTARCO 
con poca uniformidad sobre la edad y tienen por de ALEXANDRO POLYHISTOR. 
escritos de este insigne Gramático, De diverso modo simió STEPHANO 

- - . acer-
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S I G L O 1. 
H m t r i a de ALEXANDRO , á a c e r c a ds la P'lUia ^ / f 

quien pone en el. iibro Fle/i Uótem , de 
las Ciudades , voz Koructeiov, por natural de 
•la ciudad de Frygia, nombrada Cotyeo ••> 
añadiendo ] que fue hijo de ASCLEPIADES, 
y Gramático muy erudito, y que escri
bió •Tre// w m ^ T n í s uA^ TS^ct/áJtovT* 
Ka 'íyfdi^e XÓyoM. Quarenta y dos t r a 
tados de varias materias: 

Para concordar este dictamen de 
STEPHANO con ios de los otros Autores, 
se tendrá presente , que en la muerte 
del ALEXANDRO citado por STEPHANO , 
hizo ELIO ARISTIDES la Oración fúnebre, 
q u e dixo en presencia del Senado y Pue
blo Cotyense 5 e ñ la qual apellida á 
ALEXANDRO SU padre, amigo , protector y 
maestro ; ensalza su virtud y literatura 
sobre la de todos los Griegos anteriores 
á el 5 y concluye suplicando al Senado, 
que del fondo público señale alimentos 
á la familia de este ALEXANDRO , en a ten

c i ó n á sus singularísimos méritos en ser-
V i c i o de la República , y á su desgra
ciada muerte en lá voracidad del fuego, 
que enteramente arruinó su casa. 

ELIO ARISTIDES floreció en tiempo de 
los Emperadores HADRIANO y ANTONINO 
ÍIÓ su especial favorecedor 5 y sobrevi
vió á ALEXANDRO , de quien se gloría ha
ber sido discípulo : por lo que , aten
diendo á la edad en que ambos vivie
ron , y á la total uniformidad entre las 
noticias, que dá ARISTIDES en dicha Ora-
cion fúnebre, de la profesión , ingenio, 
literatura y Escritos del ALEXANDRO natu-
xal de Cotyeo ias que 1Q£lttt SUIDAS re
lativas al ALEXANDRO nacido, á su en
tender , en la ciudad de Mlleto ; es ne
cesario sentir, con JUAN JONSIO HOLSA-
TO , que SUIDAS quiso hablar del ALE
XANDRO que nació en la ciudad de Cotyeo, 
de quien por equivocación dixo haber 
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sido natural de Mleto 5 porque es cosa 
averiguada , que aunque ha habido entre 
los Griegos varios celebres ALEXANDROS, 
como previene JUAN ALBERTO FABRICÍO' 
en la parte 2 del lib. 4 de la Biblioteca 
Griega, con los nombres de CORNELÍO 
ALEXANDRO POLYHISTOR , no se conoce en 
toda la antigüedad algún otro ALEXAN
DRO , que el que fue coetáneo y Maestro 
de ARISTIDES ; y este es ciertamente el 
que escribió de Phrygia : de Bithynia : 
de Judaeis : de Italicis rebus 5 ds Indicis ' 
de Symbolis Pythagoricis : de Lycia : dé 
Cilicia : de hominibus Locorum , quorum 
apud Alcmanem mentio : de successionibus 
Pbilosophormn , con las demás Obras ci
tadas por LAERCIO , STEPHANO y otros 
Autores. 

A este insigne Griego se propuso 
imitar con singular empeño nuestro HY-
GINO , á quien su rara y copiosa erudi
ción , y su profundo estudio en las an
tigüedades hicieron tan recomendable en 
el siglo ilustrado de Augusto, que me
reció le condecorasen con el honroso so
brenombre de Polyhistor, como á su mismo 
Maestro j según se lee en el Cbronicon 
de EUSEBIO , traducido , añadido y conti
nuado por S. GERÓNIMO, año del mundo 
5 1P 2 , Olimp. 192 , an. 4 ; y refiere 
DANIEL JORGE MORHOP en el Polyhistor. 
Literarias, tom. 1 lib. 1 cap, 6 n. 5. 

De la literatura y Escritos de nues
tro MiGiNo dice asi AMBROSIO DE MORA
LES en el cap. L X del l ib. 8 de la Coro-
nica general de España : "Ya en este tiempo 
(habla del año 1 3 antes del nacimiento 
de Christo) " estava en Roma siendo muy 
"conocido y estimado por su dotrina 
"Gayo Julio Hygino Español de nación, 
" ahorrado de Augusto, muy docto en 
" todo genero de letras de humanidad, y 
" que tuvo por «sto cargo de la librería 
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"de su amo , y escribió muchos libros, 
" y duran aun hasta agora dos de As-
" trología, y de las fábulas de los Poe-
"tas. Otros hay que le hacen á Hygi-
" nio Alexandrino y no Español, y otros 
"que dicen que las obras que tenemos 
"no son de este Hyginio , sino de otro, 
" yo sigo á Suetonio Tranquilo, y á lo 
"mas común que se tiene." 

Con la misma estimación habla de 
HYGINO el P.JUAN DE MARIANA en la His
toria general de España lib. 3 cap. X X I V 
p. 145 delTom. i0de la edición de Ma
drid, por Andrés Ramírez y año M.D.CC. 
L X X X , " Entre ingenios tan groseros 
(dice) " y gente tan fiera algunos Espa-
" ñoles se señalaron por este tiempo, y 
" fueron famosos en los estudios y letras 
"de humanidad. Caio Julio Hygino l i -
"berto de Augusto, y Porcio Latron, 
"grande hombre en la profesión de Re-
" tórica, y amigo de Séneca el padre del 
"otro Séneca que llamaron el Filosofo, 
"fueron ilustres en Roma , y honraron 
" á España, cuyos naturales eran , con 
"la fama de su erudición. Los libros 
"que andan en nombre de Hygino los 
"mas los atribuyen á otro del mismo 
t nombre Alexandrino de nación, pero 
"Suetonio parece sentir lo contrario, 
"porque dice que á un mismo unos le 
" hacían Alexandrino , otros Español , á 
"los quales el sigue 5 y añade que tuvo 
" cuidado de la biblioteca ó librería de 
"Augusto , y fue muy familiar del Poe-
"ta Ovidio Nason , demás desto que 
"Julio Modesto su liberto en los estu-
"dios y en la doctrina siguió las pisa-
"das de su patrón." 

Los Escritos tenidos comunmente 
por de HYGINO son 5 De vita rebusque 
illustrlum virorum 5 Exemplorum Líber : 
De Urbibus : De Urbibus Itdicis : Com-

mentarii in VirgUium : De Agricultura: 
De Penatibus L'ber : De proprietatibus. 
Deorum. W^vp&tikewto Cinnae : De Api-
bus Uber : De castrametatione , ó De cas-
tris metandis : De re militar i : Gromati-
cus , ó De limitibus constituendis : De Uj 
mitibus : Genealogiarum Libri : Fabularum 
Líber : Astronomlcum Poeticum.. 

De todos han sentido con notable 
variedad los eruditos. Del Astronoml
cum Poeticum , de las Fábulas y de las 
Genealogías dice asi D . NICOLÁS ANTO
NIO lib. 1 cap. 1 Bibliot. vet. 

" El Poeticum Astronomlcum se did 
á luz en Colonia , acaso "la primera vez, 
por Juan Soter en el año de 1 5 3 4 , y 
en Basilea por Hervagio en 1535 coa 
Palephato , Fulgencio , Phornuto 7 A l ~ 
brico , Arato y Proclo; y se reimprimió 
por el mismo Hervagio en 1 5 4P , y 
por Episcopio-en 1 5 70 , como también 
por Guillermo Julián en 8o, en 15 805 
como testifican Draudio y el Compendia
dor de Gesnero." 

" Santiago Mycillo fue el primero 
que , valiéndose de un Códice escrito en 
caracteres Lombardos, emendó el libro de 
Fábulas de Hygino á instancias de Her
vagio , impresor de Basilea, y las publicó 
con el Astronomlcum Poeticum, y con 
las obritas de otros Autores que hablan 
escrito ó de tales Historias fabulosas, ó 
de signos celestes 5 por ser estos los asun
tos de que trata Hygino. Este libro de 
Fábulas sin el Astronomlcum, y con los 
Tratados de Fulgencio , Julio Firmico 
Materno y Albrico se publicó en 15 99* 
impreso en 40 por Gerónimo Commelino 5 
y se reimprimió en Ginebra en 8 o en 
i 5 o 8 . Las dos Obras de Hygino, con 
las Notas que puso á las Fábulas Tomas 
Munckcro , se reimprimieron en 8 o en 
1675 , ó ácia este tiempo, en Hambur-
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go por Godofredo Schultzen j de cuya 

edición cuidó Juan Sclidtero." 
"No hace favor á nuestro Hygino 

la inscripción del Códice de Mycilio 5 
porque denota, que el libro de Fábulas 
fue escrito por aquel celebre Gramático, 
Liberto de Augusto , que floreció en 
tiempo de este Emperador 5 esto es, en 
la edad mas culta ; y este libro de Fábu
las , en sentir de Mycilio , tiene tan poca 
pureza y elegancia en las voces , que en 
algunas partes no parece ser Latino; 
Gaspar Barthio le tuvo por un epitome 
que hizo Aviano de la Obra de Hygi
no , y de las de otros Autores , por 
las muchas frases y voces que en el 
se leen despreciables y no usadas , entre 
otras elegantes y recomendables : por lo 
que Tomas llcynesio 1c intituló : Pseudo-
Hygino : siendo lo mas notable , que no 
hacen mención de semejante libro los Es
critores Latinos Lactancio , Arnobio, 
Minucio y S. Agustín , que procuraron 
rebatir los errores de los Qentiles con 
la exposición de sus mismas Fábulas; y 
no es creíble , que si Hygino hubiese es
crito de tal materia , careciesen de esta 
noticia sugetos tan instruidos." 

" De otro modo se deberá acaso Juz
gar del Astronomicum Poeticum 5 y aun
que en esta Obra cita Hygino las Ge
nealogías que el tenia escritas , no se de
be discurrir quiso dar á entender que 
estas Genealogías eran las mismas Fábu
las. En medio de eso hay la dificultad de 
estar dedicado este Astronomicum á M . 
Fabio el Escritor i el qUal por el nom
bre y profesión no puede ser otro que 
Quintiliano 5 porque desde el tiempo de 
este hasta el de Augusto , no se en
cuentra memoria entre los Escritores an
tiguos de algún otro M . Fabio : y que 
dicho Astronomicum está dedicado á este 

Autor, consta por estas palabras del pró
logo : fácillus etiam ex scripíis tuis pers-
pici potest. . . Este es ciertamente punto 
muy obscuro 5 y que para decidirle se 
requiere un examen muy prolixo." Has
ta aquí D. NICOLÁS ANTONIO. 

Quisieron decidir este punto los 
eruditos PP. Fr. RAFAEL y Fr. PEDRO 
RODRÍGUEZ MOHEDANO , en el tom. V de 
la Historia literaria de España , en que 
tratan de HYGINO y de sus Escritos des
de la pag. 1 á la 272 inclusive. 

En la pag. 155 empieza el §. X I I 
con este título : Continúan las obras duy 
dosas ó agenas de Hygino. Fabularum liben 
Poeticon Astronomicum. Genealogiarum l i -
bri. Historiae. . : 

Describen el libro de las Fábulas: 
hablan de sus ediciones 5 critican las 
equivocaciones que tuvo acerca de ellas 
D . NICOLÁS ANTONIO 5 y á D . VICENTE 
XIMENO por haberle copiado aun en sus, 
defectos materiales; y traen las opinio
nes de los Autores que han celebrado 
esta Obra , y las de los que la tienen en 
poco aprecio , regulándola por indigna 
de la edad de oro y del siglo de A u 
gusto. . ' .• 

Lo mismo executan hablando del 
Poeticon Astronomicum, y de los libros 
de las Genealogias y las Historias 5 pro
siguiendo esta materia en el §. X I I I , 
que está en la pag. i 9 o 1 y tiene el 
título : Diversas opiniones de los criti
cas sobre si las Fábulas y el Astronómico 
son obras legitimas ó espurias de Cayo Ju
lio Hygino j Liberto de Augusto : y en la 
pag. 233 comienzan á exponer su dictá-
men en el §. X I V , cuyo título es : El 
libro de las Fábulas y el Poeticon Astro
nomicum como están, y han llegado á no
sotros , no parecen obras de Hygino Liber
to de Augusto , sino de algún autor del 
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siglo r i y dicen de este modo : Primera
mente nos parece cierto ó muy probable : 
lo i " que la obra de las Fábulas y el 
Poetkon Astroñomicum tuvieron por autor 
algún Hygino : lo 2° que en el estado en 
que han llegado i nosotros no fueron com
puestas por el Hygino Español, ilustre Gra
mático y Bibliotecario de Augusto : lo 30 
que estaban ya escritas á los principios del 
siglo V. Finalmente no es del todo impro
bable ser de autor mas antiguo 5 y que 
nuestro Hygino Español escribió sobre los 
mismos asuntos 3 aunque no han llegado á 
nosotros sus obras , á lo menos según su 
primitiva elegancia y pureza. 

Exáminan con diligencia estos tres 
puntos , y concluyen diciendo : Sin em
bargo en consideración de los muchos hom
bres doctos que sin recelo las han tenido 
por obras propias de nuestro Hygino Espa
ñol , no nos atrevemos á juzgar error gro
sero la sentencia contraria. T en obsequio 
de los mismos autores suspendemos nuestro 
juicio en esta controversia , / aun expon
dremos el modo con que puede salvarse de 
alguna suerte la opinión destos hombres sa
bios. Lo que hacen en el §. X V , cu
yo título es : No consta de cierto , ni 
se puede afirmar como demostrado que Hy
gino liberto de Augusto no escribiese el As
tronómico y las Fábulas. Muestranse dos 
caminos de sostener que no son obras espu
rias : y se responde á todas las dificultades 
de los críticos. 

Quantos se han empeñado en que
rer resolver este problema , nada han 
adelantado sobre lo que escribieron JUAN 
SCHEFFF.RO y THOMAS MUNCKERO , ilustra
dores de HYGINO , á quienes es preciso 
seguir en esta parte ; porque SCHEFPERO, 
en la disertación que formó para tratar 
de la edad y estilo del Escritor de las 
Fábulas} se propone todos los fundamen

tos que tienen los Críticos para creer que 
HYGINO no fue el Autor de ellas 5 y des
truyendo estos fundamentos con la in -
consequencia que se advierte en sus ila
ciones , hace ver con razones eficaces e 
ingeniosas , que asi las Fábulas como el 
Astroñomicum son obras legitimas de HY
GINO : demostrando al mismo tiempo la 
preocupación de GASPAR BARTHIO en dis
currir , que AVIANO , copiante del único 
Códice viciado que el tuvo presente para 
la primera edición de estas Fábulas, fue 
compendiador de HYGINO 5 y evidencian
do igualmente , que en el libro de dichas 
Fábulas se contienen las Genealogías de 
que habla HYGINO en el Astroñomicum i 
para lo qual expone la serie de Dioses y 
Diosas que precede á las Fábulas , con 
la relación de las uniones de estos mismos 
Dioses , hijos que procrearon, y sucesos 
que les ocurrieron ; y con la explicación 
que de esta serie se lee en dichas Fábulas : 
añadiendo por último , que el notarse que 
están nombrados en ellas muchos Dioses, 
de quienes no se hace mención en la ex
presada serie ó genealogía 5 y por el con
trario , que el leerse en esta los nombres 
de algunos otros Dioses de que no se tra
ta en las Fábulas , es una clara demostra
ción de que esta Obrita no permanece tan 
cabal como la escribió su Autor 5 sin que 
por este defecto deba graduarse , como 
quieren BARTHIO y MYCILLO , por un com
pendio de las Genealogías que antigua
mente escribió HYGINO ; porque este en 
las dichas Fábulas trata cumplidamente? 
de todo lo que promete en el título 
de cada una de ellas 5 y por consiguien
te , ni la brevedad de estas , ni la con
cisión con que expresa los Dramas de 
PACUVIO , NEVIO , LIVIO y otros Autores 
griegos, son suficiente argumento para no 
tenerlas por obra legitima de HYGINÔ  

su-

UNED



S I G L O m 7 

supuesto que este -expresa en e l prólogo 
haber observado este mismo método , y 
haberse valido de otros Autores para la 
composición de su libro de Fábulas. 

Con igual madurez y discreción for
mó THOMAS MUNCKERO una apología á fa
vor de HYGINO , defendiéndole del mis
mo modo que SCHEFFERO , de la critica 
con que algunos Escritores motejan la 
desigualdad de su estilo , e impropiedad 
de muchas de sus locuciones > y después 
de dispuesto un Indice muy exacto de las 
yoces raras y frases estrañas , que se leen 
en las Fábulas y Astronomicum de HYGINO, 
y no son freqüentes en otros Autores la
tinos , hacen asunto ambos eruditos de 
la relación que hizo MYCILLO del Códice 
tan mal parado , que el tuvo para la pri
mera edición de dichas Fábulas 5 y des
aprueban las mas de las emiendas que en 
ellas hizo para darlas algún sentido 5 me
nospreciando también el dictámen de los 
otros Literatos, que en esta parte siguie
ron el modo de opinar de MYCILLO. 

Con estas dos disertaciones queda 
enteramente desvanecida la duda acerca 
del Escritor de las Fábulas ••> y la dificul
tad sobre la dedicatoria del Astronomi
cum Poeticum á el M . FABIO , de quien 
disputan algunos si fue el Declamador an
tiguo , ó el M . FABIO QUINTILIANO Autor 
de las Instituciones Oratorias j porque, co
mo observa SCHEFFERO en las notas al 
Astronomicum, el título que ahora tiene 
esta Obra en todas las ediciones es arbi
trario , e inventado solamente por el 
capricho del primer publicador de ella 5 
quien se persuadió á que HYGINO la de
dicó á M . FABIO , porque en este se ha
llaba el fondo de sabiduría , que expresa 
HYGINO habla en aquel erudito , á cuya 
censura sujetaba su Astronomicum. En 
esta dedicatoria da HYGINO alguna idea 

de su literatura y Escritos. 
" Sabiendo yo , dice , que tu , 

aunque entregado enteramente al estu
dio de la Gramática , te has aventajado 
en tanto grado á todos en la versificación 
y en la Historia ; por cuyo medio se 
trasluce aquella sabiduria tuya, que mas 
á las claras se descubre por tus Escritos > 
y apeteciendo yo tener para los mios un 
Censor sabio mas bien que un amigo in
dulgente j he determinado dirigirte esta 
Obrita, no como quien intenta instruir 
á otro , sino como quien pretende comu
nicar con el mas entendido. He trabajado 
esta Obra , que viene á ser un ensayo 
para las ciencias , sin otro fin que el de 
dar un publico testimonio de mis ade
lantamientos literarios en aquellos estu
dios , en que me he exercitado mas de 
proposito 5 y contradecir de este modo 
la nota de haber sido desidioso en mí 
mocedad por lo qual , si en tanta 

variedad de asuntos , como en ella toco, 
me excediese de prolixo , discurro será 
disimulable en mi este defecto , por la 
muchedumbre de especies que me han 
ocurrido ; porque ademas de describir 
yo la Esfera , he tenido por conveniente 
explicar con claridad lo que Arato escri
bió confusamente; sin que por otra par
te sea culpable en mi la concisión del 
estilo, respecto de que mi ánimo no ha 
sido otro que el de dar mucha dotrina 
en pocas palabras : Y si por haberme 
valido de los mejores Autores, hubiese 
llegado á conseguir la gloria de. haber 
escrito con mayor brevedad, y mas acer
tada exactitud que algún otro de los 
que me han precedido ; seré ciertamente 
digno de tus elogios , que son los únicos 
capaces de llenar de satisfacción á los 
mayores Sabios : pero de otra suerte no 
pretendo que se aplauda mi saber. Por 
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de esto pienso , sin embargo etc que , por 

estar empleado en el manejo de asuntos 
importantes y serios , tengo captada la 
benevolencia del Pueblo , dedicarme á 
componer Obras mas especiales 5 y ya 
tengo escritas unas materias muy útiles 
á nuestros eruditos.4' 

Del Astronomkum y de las Fábulas 
citan varias ediciones DRAUDIO , FABRI-
CIO , D . NICOLÁS ANTONIO , y los RR. 
PP. MOHEDANOS : una en Venecia en el 
año M C D L X X X I I : otra en esta ciudad 
en M C D L X X X V : otra por Aldo el ma
yor en M C D L X X X X V 1 1 : xxnzmVenecía 
en M D X I I por Melchor de Sesa : una 
en Colonia por Juan Soter en M D X X X I V : 
una en Basilea por Juan Hervagio en 
M D X X X V : otra en esta ciudad por el 
mismo Hervagio en M D X L V I I I : otra 
por Episcopio en M D L X X 5 una en 
León de Francia en 8 o por Juan de Ga-
viano en MDCV11I : una en Hamburgo 
en 8 o en M D C L X X I V : una en Arns-
terdam en M D C L X X X I : y una en Lsy-
den en M D C C X L I I , que es la mas 
completa ; porque ademas de las Notas 
de SCHEFFERO y MUNCKERO contiene las 
de THOMAS WOPKENSIO y AGUSTÍN STA-
VAREN. 

De las ediciones de estas Obras he 
tenido presentes, una de Venecia en 40 
por Juan Bautista Sesa , del año 1502: 
otra de Venecia del año 1 5 1 7 : la de 
Basilea en folio por Juan Hervagio, del 
año 1 5 3 5 , de que he visto dos Exem-
plares , uno en la Real Biblioteca de 
Madrid , y otro en la del Monasterio 
de S. Lorenzo del Escorial : la de Basi
lea en folio, del año 1 5 4 9 , y la de 
Hamburgo en 8o , del año 1 5 7 4 . 

En todas se ve, que el número de 
las Fábulas asciende á 2 7 7 : que á esta 
Obra se dio el título de Fábulas , por

que la .mayor parte de ella trata de los 
Dioses y Diosas de la Gentilidad 5 y aun-
que está imperfecta en cada uno de sus 
capítulos , y estos no guardan orden 
entre sí en la relación de los Dioses, ni 
en la de los sucesos de la Historia ; y, 
ademas, con un mismo título está tratado 
un asunto en diversos capítulos ó Fábu
las , interrumpido con especies relativas 
á otros obgetos 5 es esta parte la que 
mas bien se ha conservado de toda la 
Historia antigua que escribió el mismo 
HYGINO , de la qual se leen solamente en 
este libro unos pequeños residuos ó frag
mentos pertenecientes á los tratados de 
las siete maravillas del mundo : de los p r i 
meros que erigieron altares á los Dioses : 
de los hombres y mugeres piadosas : de las 
crueles y adulteras : de los amigos que die
ron mayores pruebas de verdadera amis
tad : de los inventores de las cosas : de los 
primeros pobladores : de los inventores de 
los juegos 5 y otros á este modo , de que 
constó en algún tiempo la Obra entera. 

El Astronomicum Poeticum se com
pone de estos quatro libros : iQ De 
Mundi &_ Spherae ac utriusque partium 
declaratione : 2 ° De sigmrum coelestimn 
historiis : 30 De descriptionibus formarum 
coelestimn : 40 De quinqué circuíorum ín
ter cor por a coelestia notatione Ó^Planetis. 

Esta Obra está también incompleta, 
y en todas las ediciones acaba asi 1 
Quod ad quinqué stellas attinet , huc us-
que satis arbitranmr dictum , mne autem 
demonstrabimus quibus de causis menses 
íntercalentur. . . . . 

" El libro intitulado Gromaticus , ó 
De Lhnitibus constitnsndis ( dice D . N I 
COLÁS ANTONIO en la relación de los Es
critos de HYGINO ) Y ̂  otro de Lhnitibus, 
inserto en la edición de Rigalcio Scrip-
torum qui de finihus regundls scripserunt, 
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no son de nuestro Hygi-no, sino de al
gún otro del mismo nombre , o de Hyge-
no h porque en el primero se hace men
ción de LUGANO , y en el segundo de 
los Emperadores Vespasiano y Trajano j lo 
que Rafael Volaterrano no echó de ver : 
pero como Groma, ó Gruma, sea una me
dida ó instrumento para medir , ó un 
lugar medio en donde concurren quatro 
diversos caminos, que se enderezan ácia 
¿l - no es fácil poder decidir, qual sería 
la edición que viese BARTHIO , en laque 
refiere se leía Grammatkum por Gro-
mathum 5 y aunque eí reconoció bien 
la edición de esta Obrita , y tomó de 
ella varias especies , no se persuadió á 
que HYGINO hubiese florecido en tiempo 
de los Antonims 5 como supuso GERAR
DO JUAN VOSIO en su Tratado de las 
Ciencias Matemáticas 3 antes bien clara
mente distingue al HYGINO Liberto de 
Augusto , del HYGINO ó HYGENO Escri
tor del Gromatlcus. A la verdad es cosa 
averiguada, que nuestro HYGINO escribió 
un libro De Castrametatione , ó De Cas-
tris metandis , que insertó SCRIVERIO en su 
Vegecio ••> : y que es en un todo diverso 
de las otras dos obritas ó libros, que se 
han referido." 

Tratan de estas Obras los RR. PP. 
MOHEDANOS desde la pag. I 4 i á l a i 5 5 
del Tom. V de la Historia literaria de 
España 5 producen con elogio la autori
dad de JUAN SARISBERIENSE , que en el 
cap. 19 del Ub. 6. De nugis Curialium 
atribuye á HYGINO una Obra del Arte 
militar 5. y en Ia Pag- 146 dicen : 

Sin embargo de todo lo dicho no cree
mos firmemente , que sea de Hygino liber
to de Augusto la obra que con nombre de 
Julio Hygino cita el Sarisberiense y tra
taba algo de Arte militar. Antes sospecha
mos sea la obra, dt Castrametatione o de 
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Castris metandis, que con nombre de H y 
gino SÍ halla en la Colección de los Es
critores rci agrimensoriae j la qual no 
puede ser de nuestro Hygino^.. 

En la Colección de Rigalcio , dicen 
después, se publicaron con nombre de Hy
gino dos opúsculos : uno intitulado Gro
matlcus , sive de limitíbus constituen-
dis ; / otro simplemente de limitibus. Mas 
en la Colescion de Goesio se contienen tres 
opúsculos también con el nombre de Hygi
no. El primero , Hygini Agrimensoris 
publici Gromaticus, sive de Castris me
tandis liber. El segundo, ejusdem Hygini 
liber de limitibus. El tercero , ejusdem 
de conditlonibus agrorum. Ademas hay 
otro intitulado , FragmentUm agradum de 
limitibus j el qual en un Códice MS. se 
atribuye d Hygino , aunque Pedro Scri-
verio autoridad de otro Códice le pu
blicó baxo el nombre de Frontino. TSÍQ 
dudan los eruditos que Hygino , Autor de 
estos libros Gromaticos, sea distinto del ce
lebre Hygino Gramático , liberto y Bi
bliotecario de Augusto 5 pues haciéndose 
en ellos mención de los Emperadores Ves-̂  
paslano y Trajano, como también de Lu-
cano, poeta Cordoves, no puede su autor 
ser del Imperio de Augusto. Por tanto 
deben aquellas obras atribuirse á otro Hy
gino , autor del baxo Imperio posterior á 
Trajano.... Y en la pag. 154 conclu
yen asi : De todo resulta que el autor dú 
libro de Castrametatione, y demás Cro
maticos , si han llegado á nosotros en toda 
su pureza , y sin haber sido, interpolados 
por manos agenas , no pueden ser obra pro
pia de nuestro Hygino Español. 

Para poder hacer el debido discer
nimiento entre las Obras de que hablan 
D . NICOLÁS ANTONIO , y los RR. PP. 
MOHEDANOS , se debe tener presente el 
significado propio de la voz Groma , de 
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I O ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 
donde se deriva la palabra Gromatkus, 
que unos han tenido inadvertidamente por 
apellido de HYGINO , porque el Códice , ó 
Códices que gianejaron, empezaba de es
te modo : Incipit Uber Hygini Gromaticl: 
y otros , con todo acierto, por título del 
libro en que HYGINO trata de las divisio
nes de los Campos ; fundados en que 
los Códices MSS. de esta Obra finalizan 
asi: Ltber Gromatlcus Hygini de divisio-
nibus agrorum explicit : como declara 
RDABODO HERMANNO SCHELIO en las No
tas con que ilustró esta Obra de HYGINO, 
que publicó con el título : Hygini Gror 
matici, et Polybii Megalopolitani, De Cas-
tris Romanis , quae extant. Cum notis et 
animadversionibus , quibus accedunt disser-
tationes aliquot de re eadem militari popu-
l i Romani. R. H . S. Amstelodami , apud 
Judocum Pluymer MDCLX. Un Tomo 
en 4°. 

La voz Groma , ó Gruma, según la 
explica ENRIQUE STEPHANO en su Diccio
nario Latino , es lo mismo que en Cas
tellano Mira 5 esto es , cierta pieza que 
se pone en varios instrumentos para d i 
rigir la vista y asegurar la puntería 5 
como ensena el Diccionario de la lengua 
Castellana. Es asimismo , en sentir de 
FESTO , una especie de máquina , que en 
Griego se dice Tvcófiay 7 con que se se
ñalaban antiguamente los términos ó 
linderos de los Payses 5 y en los 
Reales de los Romanos se daba el nom
bre de Gruma á aquel lugar del campo, 
que j puesta sobre el una pcrpendíciilar? 
formaba quatro ángulos rectos : cuyo pa-
rage destinaban los Ingenieros Romanos 
para formar desde el el Exercito dividi
do en quatro Esquadrones iguales j por 
lo qual dice NONIO , que Gruma era 
aquel lugar medio > á donde se endereza
ban , como á su centro , quatro, distin

tos senderos ó caminos. 
En todas estas acepciones es admi

sible la voz Gruma en qualquiera de las 
dichas obritas de HYGINO : porque , aun
que estas se diferencian entre sí por los 
títulos diversos con que se han publica
do , esta variedad de títulos por sí sola 
es de ningún valor 5 pues en sentir de 
JUAN SCHEFFERO , en sus Notas al Poéti-
cum Astronomicum, fundado en la auto
ridad de MoRELIO , los Códices antiguos 
carecían de epígrafes y títulos 5 y los 
títulos que actualmente tienen las obras 
antiguas, son puestos arbitrariamente por 
los publicadores, ó comentadores de ellaSj 

para mayor claridad y mas pronta inte
ligencia de su contenido. 

Publicó SCHELIO el libro Gromatl
cus con el título : Hygini Gromaticl dé 
Castrametatione Líber i y con este mismo 
título le había ya dado á luz PEDRO SCRP 
VERIO en la colección de los libros de 
VEGECIO , y los de otros Escritores an
tiguos de Re mHitarh. En la edición de 
SCRIVERIO está el Gromatlcus mas com
pleto que en la de SCHELIO : en la de 
este se lee primeramente según estaba 
en el Códice antiguo que tuvo presen
te 5 y después con las adiciones y emien
das que juzgó SCHELIO oportunas para 
su mayor declaración 5 y á estas emien
das añadió separadamente unas Notas 
eruditas para explicar la mente del A u 
tor en los lugares mas obscuros. Por 
estas ediciones de SCRIVERIO y SCHELIO 
se echa de ver ser una misma Obra, en 
todo idéntica, el libro Gromatlcus y el de 
Castrametatione y y en ella estar usada la 
voz Grama en todas las acepciones refe
ridas. Asi. lo expresa también SCHELIO 
en sus Notas , en las que cita el libro 
de HYGINO -De llmitibus constituendis. • 

• Ji$t£ Ubvo. De Jimitibus. constituendis 

fue 

UNED



S I G . L 
fue publicado por GOESIO con csíc mu-
j0 ? y el de Gromatkus) en la pag. 150 
y sigg. de la Colección que RIGALCIO 
dio á luz adicionada, e ilustrada con No-
ta*s, en Amsterdara en el año de 1 <5 7 4 , 
con el título : Reí agrariete Aiictores le-
gesque variae. Quaedam nunc primum, 
caetera mendatkra prodemt cura Wilelmi 
Goesii cujus accedmt índices , Antiquita-
tes agrariae et Notae. Una cmn N i col ai 
jRigaltft Notis et Observationibus , necnon 
Glossario ejusdem. Un tomo en 4.0 En la 
pag. 203 de esta Colección empieza un 
Tratado con el título : Líber Hygini de 
Limitibus 5 y otro sin nombre de Autor 
en la pag. 2 1 5 intitulado 5 Fragmentum 
agrarium de Limitibus* 

Estas tres piezas componen un solo 
Tratado 6 Libro • por su cotejo cons
ta , que la segunda es continuación de 
la primera 5 y la tercera suplemento de 
ambas : en la segunda , esto es , en el 
libro de Limitibus, aludiendo su Autor, 
pag. 2 0 9 de dicha Colección , á lo que 
dexó dicho en la primera sobre el mo
do de señalar los términos de longitud 
y latitud en las tierras, que el Empera
dor Trajam daba á sus Soldados en pre
mio de dilatados servicios, denota' ser 
del mismo tiempo , ó casi contemporá
neo de este Emperador , porque dice : 
Nuper eccé quídam evocatus Angustí vír 
militarís disciplínae , professionis quoque 
nostrae capacíssimus , cum ín Pannonia 
agros veteranis ex volúntate et liberali-
tate Imp. Trajani Augustí as signar et , in 
aere , id est ín formis , non tantum mo^ 
áum quem assignabat adscripsít, aut no~ 
tavit , sed et extremam lineam uniuscu-
jusque medí comprehendít , mi acta est 
mensura assígnatíonis , ita inscripsít Ion-
gítudinis et latitudinis modum. Con lo 
que se convence, que ninguna de estas 

síom, I L 

tíes piezas pudo ser trabajada por el 
H y c i N o , liberto de Augusto , de quien 
habla SUETONIO 5 sino por otro mas mo
derno del mismo nombre , escritor aca
so del libro Gromaticus, en que se tra
ta muy de propósito del orden con que 
disponía el Emperador sus tropas para 
sa l i r á campaña. De esto trata cumpli
damente SCHELIO en el d i scurso , ó Pro-
lógomena de Castris Hygini et Polybií} 
que está al principio de la edición que 
hizo del Gromaticus. 

Las Obras q u e todos los literatos 
tienen por legitimas de HYGINO el liber
to de Augusto 5 son: DB V I T A REEVS-

QUE ILLVSTRIVM VÍRORVM '. De la, vida V 

hechos de los varones ilustres <, citada por 
S. GERÓNIMO en el prólogo del libro de 
los Escritores Eclesiásticos, por AULO CE
LIO en el cap. 14 del libro 1 de sus 
Noches Aticas , p o r ASCONIO PEDIANO en 
el Comentario de la Oración de CICERÓN" 
contra PISÓN , y por JUAN SARISBERIENSE 
en el cap* 7 del Ub. 5. De nugís Curia-*, 
líum. 

EXEMPLOUVM LTEÉR : Libro de los 
exemplos, citado por AULO CELIO en el 
cap. 1 8 del lib. 1 o de las Noches Aticas. 

DE URBISVS I De las Ciudades. DÉ 

URBXBUS ITALICIS : De las Ciudades de 
Italia. DE SITV URBIWM I T A L I C A R V M I De. 
la situación délas Ciudades de Italia. 

Estas dos últimas Obras deben te
nerse por partes de la de Vrbibus , sin 
embargo de estar citadas como diversas 
por los Autores q u e hacen mención de 
ellas. SERVIO cita la de TJrhihus Italicis 
en su Comentario del verso 2 8 1 - del 
lib» i0 de hí Eneida VIRGILIO j en el 
del verso 553 del libro 30; y. en el de 
los versos 412 y 678 del lib. V I I de 
la misma Eneida. JUAN SCHEFFERO en la 
disertación De Hygini aetate atque stylo, 
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12 ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 
:que está al principio de la edición de 
Jos Escritos de HYGINO hecha en Ham-
burgo en 1 6 7 4 , y se lee también en 
la de los Mythographos Latinos publica
da en Leyden en 1742 > dice ' ^ e la 
Obra de ürbibus Ballets de HYGINO es 
parte de la de Urbibus de este Autor : 
lo que se confirma con la autoridad de 
PLINIO , que pone á HYGINO en el Índice 
de los Autores, de cuyas Obras se sirvió 
para la composición de los libros I I I , I V , 
V y V I de su Historia Natural ; en los 
quales no habla solamente de Italia y sus 
Islas, sino también describe la Greciaj 
la Macedonia , la Tracia , las Islas del 
Archipiélago, la Alemania, la parte sep
tentrional y occidental de las Gallas y 
de España, el Africa y el Asia con to
das sus Regiones e Islas : siendo HYGI
NO uno de los Autores de que se valió 
para! todas estas descripciones. 

COMMENTARU ÍN VlRGILIVM l Co~ 
mentarías á Virgilio. De estos habla lar
gamente AXJLO GELIO en el cap. 2 1 del 
libro 10 y en el cap. 6 del lib. 1 5 de las 
Noches Aticas 5 y están citados por MA
CROBIO en el cap. 9 del l ib. 6 de Nugis 
Curialium. 

DE PROPRIETAT-IBVS DEORVM : De las 

propiedades de los Dioses. De esta Obra dá 
noticia MACROBIO en el cap. 8 del l ib. 
3 de Nugts Gurialtum. 

DE PENATIBVS : De los Dioses pa
trios 6 Penates , citada igualmente por 
MACROBIO en el cap. 4 del l ib. de di
cha Obra. 

DE F A M I L U S TRO y A N Í S : De las fa

milias Troyanas , citada por SERVIO en su 
Comentario al v. 3 88 del lib. 5 de Ja 
Eneida de VIRGILIO. 

PROPEMFTICON CINNAU : Propemptico 
de Cima. Compuso HYGINO esta pieza en' 
obsequio de su amigo Cima , insigne 

poeta del siglo de Augusto , de quien 
hizo este elogio VIRGILIO en la Egloga 9 . 

Nam ñeque adhuc Varo videor vel dicere 
Cinna 

Digna, sed argutos ínter strepere ansev 
olores. 

Entre los antiguos se intitulaba CUi?-. 
MEN PROPEMPTICUM , Poesía propemptica , 
aquella pieza que se solía enviar con 
algún libro y servia de dedicatoria 5 Ó 
se dirigía á algún amigo quando se aib-
sentaba ; y era como una especie de 
despedida, en que el autor le manifesta
ba sus deseos por la felicidad en aquel 
viage. La voz propemptico es griega, y 
se deriva del verbo TtfS'nk^'xw , que 
quiere decir , enviar delante. Estas pie
zas siempre se escribían en verso , como 
el Propemptico de MECIÓ CELER por STA-
CIO PAPINIO , y el de POLION por el C. 
HELYIO CINNA , en cuyo obsequio com
puso HYGINO el suyo 5 pero este de HY
GINO estaba escrito en prosa, según se ve 
en el lugar que copia de el CARISIO en 
sus Instituciones Gramaticales , pag. 4 , 
V. Belidis. 

DE AGRICULTURA : De la Agricultu
ra- DE APIBVS : De las Abejas. Dp A N I -

M A U B V S : De los Afúmales. DE AVIBVS I 

Délas Aves. DE ANIMALIBUS VOLATILIBUSI 

De los Animales volátiles. 

De la Obra de Agricultura se sirvió 
PLINIO para componer la suya en que 
trata de los arboles, plantas &c. desde el 
libro X I I al X X I I de la Historia natural i. 
y de ella habla COLUMELA en el cap. 1 
del l ib. 1 De re rustica : J-a de Apibus 
está citada por el mismo COLUMELA en el 
cap. 1 3 del l ib. 9 de dicha Obra j pero, 
asi esta como la de los Animales, Aves, 
y Animales volátiles 7 deben tenerse por 
tratados particulares de la ©bra general 
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4e dírrkultura. que escribió HYGINO j que de este It'merarw se publicó en Ams-N 
porque en ella debia tratar , para que 
fuese completa , de todos estos puntos, 
como lo executa. COLUMELA en la suya 
pe re ruíticá. 

T U R A N N I O GR A C U L A . 

E/stá puesto por PUNIÓ en el Indice de 
los Autores que tuvo presentes para es
cribir de Geografía 5 y en el Prólogo del 
-Jib. 30 de la Historia natural le cita asi: 
El estrecho ó boca que dix'mos del Occeano 
tiene de largo quince mil pasos, y de am» 
vho cinco mil i desde el Castillo de-Melaría 
en España , hasta el promontorio blanco de 
Africa , según escribe l'urannio Gracula 
•que nació cerca de allí. 

Por esta cita de PLINIO trae D . N i -
-COLAS ANTONIO , en la pag. 5 del Tom. 
10 de la Biblioteca antigua , á TURANNIO 

-GRACULA entre los Escritores Españoles, 
como Autor de alguna Obra que tratase 
<le Geografía de España 5 por ser de esta 
Geografía de la que en particular habla 
•PLINIO en el mismo lib. 30 : pero duda 
•si GRACULA seria Español de nación 5 
¿porque las expresiones de PLINIO son 
igualmente adaptables á un Español, que 
á un Africano. 

Como Español está puesto por JUAN 
ALBERTO FABRIGIO , en la pag. 4 9 9 del 
Tom. IO de la Biblioteca latina , en el in 
fice de los Escritores citados por PLINIO 
en su Historia natural , y le nombra Tu-
RANNIUS GRACILIS HISPANUS : y no sola
mente como Español, sino también co^ 
mo natural, ú oriundo, de Turaniana , una 
de las ciudades que pone ANTGNINO PÍO 

'en su Itinerario en la ruta desde Cor do-va 
á Malaga , se hace mención del mismo 
TURANNIO en la pag. 404 de la edición 

terdam con Notas de JOSEPH SIMLERO , 
GERÓNIMO ZURITA y ANDRÉS SCOTO , en 
el año M.DCC.XXXV , en la Nota que" 
corresponde á la yoz Turaniana , que dice 
asi : Forte Villam Turanii Gracculae desig~ 
nat : aut ejus familiae : quem natum jux" 
ta fretum Gaditanum Plinius perhibet. 

L U C I O CORNELIO BALBO. 

'on estos nombres hubo en Roma, eft 
la misma edad e' imperio de AUGUSTO, 
dos sugetos tio y sobrino , ambos natu
rales ác Cádiz , ciudadanos Romanos , 
y recomendables por lo lucido de sus 
acciones en el desempeño de los puestos 
honoríficos que ocuparon en la Repú
blica. Lucio CORNELIO BALEO e l t i o , ÍUT 
clinado desde sus primeros años al par
tido de los Romanos , en el año 5 7 4 
de Roma empezó á militar en las ban
deras de Q. Cecilio Mételo Pío ¿ quando 
este en su segundo Consulado con L . Sy-
la tuvo en España el mando del exe'r-
cito Romano contra Ser torio : siguió 3 

. Neyo Pompeyo, compañero de Q. Mételo 
-en esta guerra , y á su Qüestoi Cayo 
Memmio : se halló en las dos sangrientas 
batallas que presentaron ambos Generales 
á Sertorio en la España Tarraconense j y 
siguió los Reales Romanos hasta la total 
derrota de Sertorio : en premio de cuyos 
servicios le hizo Pompeyo ciudadano Ro
mano , en virtud del decreto del Senado, 
expedido en el año 682 , siendo Cón
sules L . Gelio y Neyo Cornelio poí el que 

- se mandaba , que gozasen del derecho de 
ciudadanos Romanos toáos \os sugetos-á 
quienes Pompeyo condecorase con este ho
nor. En el año 7 1 4 fue Cónsul con C^/-
dio Crasso : fue muy estimado de Cesar, 

quien 

UNED



ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 14-
quien le nombró por Gefe de los Obreros cic 
su Exercíto : en ausencia de Cesar des
pachaba por el todos los negocios en Ro
ma ; y fue tan liberal y que en su muerte 
dexó á cada persona del Pueblo Roma
no la manda de 2 5 Senarios. 

Lucio CORNELIO BALBO > el sobrino, 
tuvo gránde privanza eott Cesar en las 
guerras de este contra Pompeyo 5 y por 
premio de su valor y acciones heroicas 
contiz. Pompeyo y Octavlano le concedie
ron el Proconsulado de Africa , el triun
fó dé sus pueblos Gáramantcs y el Pon-
tificadói 

FULVIO URSINO en el Tratado de las 
Familias Romanas y y D. ANTONIO AGUS
TÍN , Arzobispo de Tarragona , en el 
libro de las Familias Troyanas > dicen, en 
la voz Cornelia, qnc estos dos BALEOS fue
ron padre e hijo : y URSINO añade, que 
las medallas de BALEO el padre tenían en 
t i reversó la Clava de Hercules , por alu
sión al Templo que había de este en la 
ciudad de Cádiz, patria del mismo COR-
NÉLIÓ BALEO. 

Esté apellido Balbo £úe común en 
Roma á los Acciós , Cornelios y Lint idos, 
comó dice GREVIO en la pag. 567 del 
Tomo 11 de las Antigüedades Romanas 5 y 
en la pag. 587 advierte , que florecie
ron en Roma dos familias de este niismo 
apellido ••> la una nobilísima , y que por 
ser la mas principal de Roma ocupaba 
siempre los puestos mas honoríficos de 
la ciudad j y la otra plebeya, que sola
mente gozaba el privilegio de poder usar 
del apellido Balbo: 

A el mayor de estos dos BÁLÉOS, que 
por adopción tuvo el nombre de THEO-
tHANES , se le tiene por Autor de una 
Obra, que existió en algún tiempo, con el 
título de Ephemeride, ó Diario de las ac
ciones de Cesar ; y de otra intitulada 

Efyymxav 7 De las ilustraciones , en 
que sin duda hablaba de los ritos gen
tílicos 5 porque explicando MACROBIO, en 
el cap. 6 del lib. 3 de los Saturnales , la 
expresión de VIRGILIO gramíneoque viros 
locat ipse sedlli , cita el lib. 18 de esta 
Obra de BALEO , en que se lee , no era 
lícito poner asientos en las fiestas de Her
cules junto al altar en que se hacían los 
sacrificios. 

De estos dos BALBOS , y de cada una 
de estas dos Obras trata con toda eru
dición y distinción D . NICOLÁS ANTONIO 
en el cap. 2. del l ib. IO de la Biblioteca 
ant 'guci 5 y los RR. PP. MOHEDANOS en 
el Tom. I V de la Historia Literaria de 
España , desde la pag. 1 á la 2 40, en que 
reproducen con critícalas noticias que trae 
D . NICOLÁS ANTONIO, y las de los Auto* 
rés antiguos que han hablado de proposi
to , Ó tocado de paso especies pertenecien
tes á qualquiera de estos dos Balbos, ó á 
alguna de dichas dos Obras 5 y ademas pu
blican, conversión Castellana, en la pag. 
240 y sigg. las quatro cartas que escri
bió BALBO á CICERÓN en el año DCCV 
de Roma, y primero de las guerras civi
les de Cesar y Pompeyo : que son las úni
cas piezas que se conservan de quantos 
Escritos se le atribuyen. 

PORCIO L A D R O N . 

e este insigne Declamador dice M . 
SÉNECA á sus hijos NOVATO , SÉNECA y 
MELA en los prólogos de los libros de 
las Controversias. " Muchas veces me 
veré en precisión de refrescar la memoria 
de mi estimadísimo compañero Porcio 
Ladrón, y repetir , con la mayor com
placencia mía , la verdadera amistad que 
tuve con el desde su mas tierna edad 
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hasta su muerte 5 porque fue el sugeto 
mas serio, mas afable, y mas eloqüen-
tc de su siglo : el que mas se señoreó 
de su ingenio , y el que mas libremente 
le dexó correr , por ser inmoderado en 
lo uno y en lo otro , y no acertar á 
interrumpir, en tiempos , sus estudios, ni 
á repasar lo que una vez había estudia
do. Quando se ponia á escribir , emplea
ba en esta ocupación dias enteros con 
sus noches sin intermisión 5 continuando 
en ella con tanto afán , que no la sus
pendía hasta que le faltaban las fuerzas: 
entonces se daba á la diversión y pasa
tiempos en el campo , explayando su áni
mo con la caza, y con el trato con los 
labradores , animándolos á que llevasen 
con sufrimiento las fatigas de sus oficios í 
y se aficionaba tanto á este genero de 
vida , que sentia una total repugnancia 
de volver al estudio : pero después 
que le emprendía, se advertía quan útil 
le habla sido aquella suspensión , por el 
nuevo espíritu que con ella adquiría para 
declamar con mayor eloqüencia y efica
cia. Tan embebido estaba en el estu
dio , y cuidaba tan poco de la salud del 
cuerpo , que no dexaba de estudiar has
ta que experimentaba en su espíritu des
mayo igual al que padecía en su cuer
po , sin embargo de ser este robusto , y 
estar muy hecho al trabajo. Su voz era 
gruesa y muy áspera en el decir , por 
no cuidar de exercitarla, ni de arreglar
la por ios grados que convenia, para le
vantarla desde el tono mas ínfimo al 
mas sublime , ó hacerla descender desde 
este al mas baxo ; siguiendo en esto el 
estilo de los Españoles, que en rodas par
tes quieren vivir á su modo. Después 
de cenar se ponía á estudiat 5 en cuyo 
exercicio pasaba casi todas las noches ; 
y como np daba lugar á que el alimento 

que tomaba hiciese su natural digestión 
por medio de l sueño y de la quietud , 
había ya perdido la viveza de los ojos, 
y el color del ros tro . Luego que comia 
se ponia á declamar 5 y jamas se le pu
do reducir á que no lo hiciese as í , en 
medio de serle tan perjudicial á su sa
lud. " 

"Tenia feliz memoria , y grande 
arte para consd:varla : nunca leía dos 
veces las oraciones que habia de decir, 
porque las aprendía al escribirlas ; siendo 
lo mas pasmoso, que escribía con la 
misma velocidad con que hablaba ; y eía 
tanta su retentiva, que se acordaba de 
quantas declamaciones habia dicho , sin 
escapársele una palabra : no necesitaba 
h a c e r apuntamientos , porque decía que 
el escribía en su mente. Estaba tan ins
truido en toda la Historia, que hacia le 
nombrasen qualquier sugeto visible , y 
al punto contaba sus h e c h o s . Empleó 
toda su vida en solo el exercicio de las 
declamaciones : el estilo de estas era 
conciso y nervioso ; porque amaba las 
sentencias, y no gustaba de llenar de 
figuras la oración, ni desviarse del sen
tido propio y natural de ella sin gráve 
urgencia 5 fundado en que las figuras 
no se habian inventado para adorno, si
no para que con disfraz se dixese al pú
b l i c o lo que dicho á las claras le pu
d i e r a ofender 5 y regulaba por delirio l le

v a r por rodeos la oración que debía ir 
seguida : tenia g r a n sutileza en sus con
ceptos ; y la disimulaba con tanto a r t i f i 

cio , que algunos llegaron á decir , que 
carecía de e l l a , aunque declamaba con 
V a l e n t í a : pero c'l hacia lo que ningún 
otro ; pues sentándose antes de empezar 
á declamar , proponía las dificultades de 
la controversia , para hacer patentes los 
escondrijos que suele tener en sí Ja m i s 

m a 
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. „ ,r nrie oor el contcxro del ma acción , y tlu<-

discurso se hacen imperceptibles á los 
oyentes, no presentándoles antes con in
dividualidad cada uno de los miembros 
ó partes de que se compone. Por esta 
grande satisfacción que teñía de sí mis
mo, no reusaba encargarse de los asuntos 
mas delicados y mas graves , gloriándo
se de que persuadía á los Jueces lo que 
el quería 5 y algunas véces se ponia á 
declamar de repente. No permitía que 
sus discípulos, ü oyentes, declamasen en 
su presencia ; porque decía, que el no 
era Maestro sino dechado , y que los 
oyentes no debían apetecer ser oídos, 
sino procurar oír. Era tan eloquente, 
<que en una ocasión en que nuestro Pre
ceptor Marilio , Retorico nada vulgar, 
aunque árido en el decir , dixese , atri
buyendo su propia aridez á la naturale
za de la Contíoversía que proponía i Me 
es forzoso llevar hsfies en el aire , an
dando por lugares escabrosos , respondió 
Porcio : No son tus pies los que pisan es
pinas , sino los que las tienen y al pun
to ilustró aquella Controversia con los 
coloridos , adornos y sentencias que la 
faltaban. ** 

" No quiso instruirse en la litera
tura griega j y sin embargo de esta falta 
de instrucción, todos admiraban su elo-
quencia , dándole la preferencia sobre 
Asinio Polion , Mésala Corvino y Pa-
sieno , Oradores que lograban en aquel 
tiempo la primera reputación en Roma: 
y aunque Mésala, oyéndole declamar, no
tó algún defecto en la pureza y propie
dad de las voces latinas , por lo que 
dixo : Que ena discreto en su lengua : y 
en una ocasión en que se le ofreció orar 
en España por su pariente Porcio Rus
tico , comenzó su oración con un sole
cismo, porque acostumbrado á las decla

maciones en las Escuelas, no estaba exer-
citado en hablar en el Foro : esto no obs
tante mereció ser tenido de QUINTILIANO 
por el primero entre los declamadores de 
gran nombre : de PUNID , por ilustre entre 
los Maestros de la eloquenda : de M . SÉNE
CA , por el mico modelo de declamar, y 
por acreedor á la gloria en competencia 
de los declamadores mas insignes de 
aquel tiempo en Roma Arelio Fusco y 
Albucio Silon y Junio Gal ion , pues tu
vo el honor de que alguna vez concur
riese á oirle declamar el mismo Empe
rador AUGUSTO. TUVO , entre otros , por 
discípulos á Abrono Silon y á Floro 5 y 
fueron sus principales imitadores en la 
eloquencia el poeta OVIDIO , y el Decla
mador Sparso. " Falleció de edad de 5 5 
años , en el primero de la Olimpiada 
CXCIV , X L de OCTAVIANO AUGUSTO, y 
el DCCL de la fundación de Roma, 
dándose á sí mismo la muerte, fastidia
do de unas quartanas dobles que padecía, 
como se lee en el Chronlcon de EUSEBIO 
en la Olimpiada CXCIV. 

De estas noticias que da M . SÉNECA 
de PORCIO LADRÓN ; de la amistad que 
tuvo con el desde sus primeros años : de 
haber concurrido ambos á el aula de MA
RILIO , á quien abiertamente llama M . SÉ
NECA su Maestro , siendo muy joven POR
CIO LADRÓN , y haber este dicho allí su 
primera declamación , que es también la 
primera que pone SÉNECA en el l ib. i0 
de sus Controversias, deduce D . NICOLÁS 
ANTONIO en el cap. 3 del'lib. i0 de la 
Biblioteca antigua, pag. 9 del Tomo 1 
que PORCIO LADRÓN fue Español, na
tural de Córdova y condiscípulo de M . 
SÉNECA : y sin duda , el MARILIO que este 
cita como Maestro suyo y de PORCIO LA
DRÓN , es aquel insigne Gramático de 
Roma llamado MARILIO ó MARULO , tan 

aman-» 

UNED



S I G 
amante de la pureza de la lengua Lat i 
na , que tuvo valor para reprehender á 
TIBERIO por una voz impropia de que 
Usó j y queriendo ATEYO , por lison-
gear ai Emperador , oponerse á esta cri
tica , le replicó MARILIO hablando con 
el mismo TIBERIO : Tu emm Cesar ct-vt-
tatem dure potes homimbm , non autem 
verbis. T u podrás como Cesar hacer ciu
dadanos Romanos á los hombres , pero 
no á las voces. 

De las Declamaciones de PORCIO no 
se conservan otros fragmentos, que los 
que produce M . SÉNECA en las Suasorias 
y Controversias : de ellas han entresaca
do y publicado en Castellano los RR. 
PP. MOHEDANOS, en la pag. 3 61 y sigg. 
del Tom. V de la Historia literaria de 
España, los pasages que dan alguna idea 
del carácter de PORCIO LADRÓN : y acer
ca de la Declamación contra CATILINA , 
dada á luz con nombre de PORCIO en 
algunas ediciones de la Obra de SALUS-
TIO , traen las autoridades de los erudi
tos que la tienen por legitima de POR
CIO 5 y las de los que la regulan por su
puesta , haciendo sobre esta variedad de 
pareceres las reflexiones que estimaron 
convenientes : pero GOTTLIEB CORCIO en 
Ja primera Nota que puso á esta Decla
mación en la edición de SALUSTIO , dada 
á luz en Leipsic , en un Tomo en 40 
con el título : Caii Crispo Sallustii quae 
extant. Item Epistolae de República ordi-
nanda. De el amafio in Ciceronem et Pseudo 
Ciceronis in Sallustium : Necnon Jul . Ex-
superantius de Bell i s Ciuilibus ac Porcius 
Latro in Catillnam : asegura no ser esta 
pieza del PORCIO tan celebrado por SÉ
NECA , sino de algún sugeto poco ins
truido y nada exercitado , que la forxó, 
sin discreción ni juicio , tomando de 
SALUSTIO y CICERÓN lo que le pareció 

Tom. 11. 

L o r . i 7 

del caso • como lo demuestra este Crítico 
en las Notas con que ilustró dicha Be~ 
clamacion, haciendo ver las frases y lo* 
cuciones nuevamente introducidas ea 
ella , y muy agenas de la elegancia, 
dotrina , concisión y estilo que SÉNECA 
describe en PORCIO LADRÓN. 

CORNELIO ESPAÑOL. 

ôn este nombre , ó con el de el Éspa-* 
ñol Cornelio , y también con solo el sobre
nombre del Español, está nombrado este 
Declamador Romano por M.SENECA todas 
las veces, que produce de él algunas sen
tencias ó coloridos en las Suasorias y 
Controversias. 

Por este constante modo de citarle 
SÉNECA siempre con el sobrenombre de 
el Español, le han tenido por natural de 
España AMBROSIO DE MORALES en el cap. 
6 del lib. 9 de la Coránica general de Es

paña , y ALFONSO GARCÍA MATAMOROS 
en la pag. 1 ̂  De asserenda Hispan, eru-
ditione. D . NICOLÁS ANTONIO , en la col. 
2 de la pag. 10 del Tomo IO de la Bi
blioteca antigua, también le tiene por Es
pañol ; pero duda si lo fue de origen ó 
nacimiento : porque después de hacerse 
cargo , de que en los tiempos antiguos 
solían algunos apellidarse con el nombre 
de Naciones de donde no dependían { ó 
con el de Pueblos de donde no eran na
turales ni oriundos 5 y por el contrario, 
que las familias Romanas solían tomar 
sus apellidos de aquel lugar , ó parte, de 
donde cada una trahia su origen, dice : 
Cum ergo Cornelimn hunc aliunde fuisse ne~ 
mini in rnentem venerit : compellatio eqni-
dem baitd trahit nos, sed ducit ad promm-
ciandum pro Hispanis ejus natalibm , aut 
saltera origine. 

C Del 
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Del mismo sentir son los RR. PP. llidarsc Tarquinio 5 y AP, CLAUDIO , que 

MOHEDANOS en la pag. 4 4 4 dcl Tom. V siendo natural del lugar de Regillo de h 
.de la Historia literaria de España 5 y des- Provincia de los SABINOS , y teniendo e f -
pues de reproducir todas las reflexiones de tre estos el nombre de CLAUSO , quando 
D NICOLÁS ANTONIO , concluyen : Asi se avecindó en Roma , tomó el de CLAU-
nmea tendremos por inverosimil que C o r . sio , que mudó después en el de CLAUDIO, 
nelio Hispano fuese Español de origen ó y desde entonces se conservó en la famí-
nacimiento , especialmente no habiendo otra lia Romana llamada CLAUDIA , c o m o re-
nacion ó patria que pretenda derecho a su fiere CARLOS SIGONIO en el libro De no-
naturaleza : pues en este caso el apellido, minibus Romanorum, inserto en la Obra 
sino nos lleva por fuerza, á lo menos nos intitulada Fasti Consulares. A este m o d o 

guia á este juicio. Añaden después : Ma~ CORNELIO, que, como vecino de ROITKL, 
tamoros y Ambrosio de Morales no titubea- tenia precisión de acomodarse en todo á 
ron en hacer Español á Cornelio Hispano, los estilos de los Romanos , para dis~ 
Nosotros dexarémos sin decidir esta contra- tinguirse entre los CORNEUOS que vivian 
versia. T por la misma causa no extracta- en su tiempo , y los que le hablan pre-
r irnos de Séneca todos los pasages que trae cedido, tomó el sobrenombre de su pa-
de Cornelia Hispano , aunque muchos son tria , con el que era m a s conocido que 
excelentes. Solo pondremos uno ú otro 5 no con el suyo propio 5 y a s i se ve' que en 
siendo seguro sembrar mucho en tierra que las Controversias 2 5 y 28 le llama SE-
puede ser agena , y exponerse á perder la ÑECA por antonomasia e l Español , y sien> 
utilidad del cultivo. Para desvanecer to- pre que le nombra, en las otras Contra* 
da duda será bien advertir, que este De- versias y en las Suasorias, por su propio 
clamador Romano está puesto como Es- nombre de CORNELIO, añade e l sobrenom-
pañol por JUAN GLANDORPIO en la pag. bre de el Español, para no equivocarle 
279 de la Obra Onomastican Historiae con los otros CORNELIOS Vec inos de Ro-
Rommae entre los Cornelios que flore- ma, que ni fueron naturales de España, 
cieron en Roma ••> en donde era costum- ni originarios de ella, 
bre invariable entre los antiguos Roma
nos tomar cada uno , para ser mas c o n o - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

cido , algún nombre especial, ó de pa- V I C T O R STATORIO. 
tria , ó de linage , ó alusivo á alguno de 

los hechos mas señalados de sus aseen- _ L / e este Declamador dice M . SÉNECA 
dientes ; y á esta costumbre se acornó- en la Suasoria 2a : Referiré la necia sen-
daban ios mismos estrangeros que se temía de mipaysmoVictor Statorioy de muy 
avecindaban en Roma; como lo executó buen linage , cuyas tablas muy dignas de 
TARQUINTO PRISCO hijo de DAMARATO , memoria han censurado algunos con motiva 
natural de Corinto , que teniendo entre de las Suasorias, 
los Tarquinios e l nombre Etrusco de En este pasage, según le trae D . N i -
ÍUCUMON, luego que tuvo su domicilio COLAS ANTONIO en la pag. 10 del Tomo 
en Roma , le mudó , conformándose con i0 de la Biblioteca antigua num. 3 8 , se 
el estilo del Pais , en el de Lucio, y lee Fábulas por Tablas; y discurre este 
por alusión á su propia patria quiso ape- Sabio , que por esta expresión de SÉNECA 

se 
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se debe entender , que su paysano VÍC
TOR STATORIO compuso Suasorias ó Con
troversias dignas del mayor aprecio : por 
ser estas piezas en el arte de declamar 
unas composiciones de la misma natu
raleza que las Fábulas, ó rtÁcíC¡¿ctra. esto 
es Ficciones , entre los Griegos , nombre 
común á quaiquiera composición , aun
que no fuese de cosas fingidas: pero los 
RR. PP. MOHEDANOS , fundados en que 
en las ediciones que han visto de SÉNE
CA no se habla de Fábulas sino de 'Tablas, 
dicen : Creemos mas bien que alude Séne
ca á la nobleza de Statorio representada en 
las imágenes de sus antepasados; no á una 
obra que escribiera de Fábulas, ó tal vez 
á algunas pinturas de Statorio que se ha-
hria distinguido en esta noble arte. De 
qualquier modo quedará esta diferencia al 
juicio de los LéBores. 

De VÍCTOR STATORIO hace mención 
JUAN GLANDORPIO en la pag. 814 del 
Onomasticon Historlae Romanae 5 y JUAN 
ALBERTO FABRICIO le pone, con la expre
sión de que fue paysano de SÉNECA , en 
la pag. 423 del Tomo 10 de la Biblio
teca latina , en el índice de los Retóricos 
y Escritores citados por el mismo M . 
SÉNECA en las Suasorias y Controversias, 

J U N I O G A L I O N . 

ê dos GALIONES da noticia NICOLÁS 
FABRO en sus Notas á la Controversia X I 
de M . SÉNECA : uno es el JUNIO GALION 
con quien este tuvo tan estrecha amis
tad que le llamaba nuestro GALION 5 y el 
otro, el hijo del mismo Al . SÉNECA , l la
mado NOVATO , que por haber sido adop
tado por el JUNIO Galion amigo de su 
padre , se nombraba JUNIO ANNEO GA-
IION , abrazando los nombres de am-

Tom. 11. 

bas familias.' 
El JUNIO GALION antiguo , á quien 

M . FABIO QUINTILIANO en el cap. 2 del 
lib. 9 de las Instituciones Oratorias llama 
el Fadre Galion, y MARTIN ANTONIO DEL 
RIO , en los Prolegómenos á las Trage
dias de SÉNECA tuvo por pariente , her
mano ó yerno de M . SÉNECA , es aquel 
Declamador antiguo tenido de M . SÉ
NECA por digno de la palma , comparado 
su mérito con el de los Declamadores 
mas sobresalientes por aquel tiempo en 
Roma Fusco , ALBUCIO y PORCIO LA
DRÓN , y de quien el mismo M . SÉNECA 
hace memoria diferentes veces con elo
gio en las Suasorias y Controversias, 
trayendo en ellas varias de sus senten
cias , y haciendo ver particularmente sti 
jocosidad , moderación, habilidad y jui
cio con los dichos agudos que de el pro
duce ; y principalmente en la Controversia 
IX^ del lib. 2 o con la crítica oportuna que 
hizo de los quatro libros de Colores de 
OTHON JUNIO 5 como también en la Suaso
ria 3 a con la aguda respuesta que dio á 
MÉSALA, quando este le preguntó Que 
juicio formaba del ingenio de Nicetas. 

De este JUNIO GALION dice NICOLÁS 
FABRO que fue paysano de M . SÉNECA, 
esto es, natural de Cordova : que STA-
CIO le llama Dulce entre los Cordoveses 
ilustres : que QUINTILIANO le concede 
blandura en el decir 5 y que TÁCITO crí
tica su melodía. Esta la reprueba el 
Autor del libro De causis corruptae elo-
quentiae , que algunos dicen ser QUIN
TILIANO , hablando de la verdadera 
eloqüencia , quando dice : Cacterum, 
si omisso óptimo illo , & perfectissimo 
genere eloquentiae , eligenda sit forma 
dicendi; malim , hercle , C. Gracchi impe^ 
tum, aut L. Crassi maturitatem , quam Ca-
lamistros Maecenatis, aut tinnitus Gallionis. 

Qz Es-
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Esto QC • " Si perdida la cloquencia mejor vigor y energía , conservaba aun la que 
y mas perfecta, se hubiese de escoger modo necesitaba ; y por su eloqüencia se hizo 
de perorar, por cierto que escogerla yo acreedor á los bienes de fortuna y em-
mas bien el ardor de C. GRACCHO , ó la pleo honorífico que tenia en España: 
pesadez de L . CRASSO , que los rodeos de que era de familia muy ilustre , y qiie 
MECENAS , ó las suavidades de GALLION. U tuvo el honor de hospedar en su casa á 
También reprehende á este por su floxe- JULIO CESAR : que tuvo un hijo llama-
dad M . FABIO QUINTILIANO en el cap. 2 do también TURRINO CLODIO , á quien ei 
del l ib. 9 de las Institucioms Oratorias , amaba como á sus mismos hijos, y estos 
en que trata de las figuras de las sen- le trataban como si fuese su hermano: 
tencias 5 y después de expresar la opor- que este TURRINO CLODIQ el hijo fue un 
tuna que dio PORCIO LADRÓN contra el perfecto imitador de su padre , asi en la 
Parricida, sentenciándole á muerte , dice: moderación de contentarse con lo que 
Remisslus, et pro sm ingenia pater Gallio: tenia sin pretender aspirar á lo que pu-
dura anima hodie , dura , heri fortior fuis- diera proporcionarle su mérito ? como 
t i . De este GALLION dice el mismo QUIN- en ceñir su talento á solo el exercicio de 
TILIANO en el cap. 1 del lib. 3 de dichas las Declamaciones." 
Instituciones, que escribió alguna cosa de De TURRINO CLODIO produce M.; 
Retorica: y esta es la única noticia que SÉNECA en el libro V de las Controver-
hay de sus Escritos. sias algunas sentencias muy oportunas % 

Del otro JUNIO GALION se tratará ingeniosas. No consta qual fue su pa-
despues. tria : pero D . NICOLÁS ANTONIO se incli

na á que fue Español , fundado en la 

~~ ! estrecha amistad que tuvo con el el mis-
T U R R I N O C L O D I O . mo SÉNECA ; en haber hospedado en su 

A casa á JULIO CESAR , y obtenido en Es-
este Declamador celebra M . SÉNECA paña el destino mas honroso en premia 

en la prefación del l ib .V de las Controver- de este servicio. 
sias por su pericia en declamar , y dice \ 
" que una vez hizo para PORCIO LADRÓN 
una Controversia sobre los coloridos : que S E X T I L I O H E N A. 
no se aventuraba á emprender casos ar
duos y no sucedidos, ni á declamar de re- JCintre los Declamadores antiguos chá
pente y sin prevención alguna, como so- dos por M . SÉNECA , y con cuyos dichos 
lia hacerlo el mismo PORCIO , no por falta compuso el las Suasorias y Controversias, 
de ingenio ni de talentos, sino por su mu- está puesto un Poeta Cordoves llamado 
cha circunspección > pues nadie propo- SEXTILIO HENA , de quien dice asi en el 
nia las causas con mayor cuidado , ni fin de la Suasoria, V I : "Fue sugeto mas 
habia otro que fuese capaz de responder ingenioso que erudito J Poeta tan desigual^ 
a ellas con tanta solidez : y aunque por que en algunos lugares se verifica en el 
querer imitar á APOLODORO \ á quien el lo que siente CICERÓN de los Poetas es
terna por único modelo para los Orado- doveses i esto es, pingue quiddam sonan
tes y había perdido algo de su natural tes atque peregrinum. Este SEXTILIO HENA 

con-
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convidó a ASINIO POLION á que oyese la 
causa de CICERÓN, que el había de re
citar en casa de MÉSALA CORVINO , á la 
que dio principio con aplauso por este 
verso : 

Deflendm Cicero est, Latiaeque stkntia 

linguae: 
que llevó muy á mal ASINIO POLION , 
y dixo : Mésala, tu puedes hacer en tu 
casa lo que te parezca; yo no he de oír a 
este que me tiene por mudo j y levantán
dose se retiró por no oir mas. No des
agradó tanto ( prosigue SÉNECA) este ver
so á CORNELIO SEVERO , por haber el 
compuesto otro semejante , aunque con 
mayor elegancia al mismo asunto." Este 
verso de SEVERO á que alude SÉNECA es: 

Conticuit Latiae tristis facundia linguae i 
uno de los de que se compone el Epice
dio de CORNELIO SEVERO en la muerte de 
CICERÓN , que insertó por entero el 
mismo SÉNECA en la dicha Suasosia , va
liéndose de el para hacer mención de 
SEXTILIO HENA, á quien llama su Pay-
sano, y formarle esta crítica 5 y para 
dar á entender la satisfacción propia que 
tenia de sí ASINIO POLION , pues no pu
do sufrir oir de CICERÓN un elogio tan 
merecido. 

A este QUINTILIANO , de quien el 
mismo M . SÉNECA refiere un dicho agu
do en la Controversia X X X I I I del lib. V, 
tienen unos por Padre, otros por Abue
lo, otros por el mismo M . FABIO QUINTI
LIANO Autor de las Instituciones Oratorias, 
y otros por Escritor de las Declamacio
nes que se leen comunmente con nombre 
de QUINTILIANO en las ediciones de estas 
Instituciones Oratorias. De estos puntos 
se tratará en el artículo de M . FABIO 
QUINTILIANO : y por ahora basta decir, 
que M . SÉNECA no da á entender que 
QUINTILIANO el Declamador fuese Espa
ñol : que habla de el como de sugeto 
ya difunto 5 y de quien entónces ya no 
se conservaban Escritos. 

5^ 

Q U I N T I L I A N O . 

E . 'n la Prefación del lib. V de las Con
troversias hace memoria M . SÉNECA de 
un Declamador antiguo llamado QUIN
TILIANO , diciendo ; No me parece del ca
so referir el modo que tuvo de declamar 
L. MAGIO , yerno de TITO L I V W , aunque 
en algún tiempo tuvo aceptación..., ni el de 
L . As PEEN AS, ni el de QUINTILIANO. Paso en 
silencio a todos estos, porque su crédito que
dó extinguido con el fallecimiento de ellos. 

M . A N N E O S E N E C A , 

ugeto docto en sentir de MARCIAL , 
Epig. X L del lib. I V , eruditísimo en el 
de RAFAEL VOLATERRANO , y óptimo en el 
de L . SÉNECA SU hi jo , nació en la ciu
dad de Córdova por los años 69 5 , ó 
6 9 6 de Roma: fue de noble linage , y 
del orden de los Caballeros. A los princi
pios del imperio de AUGUSTO , ácia el año 
7 1 1 de Roma , ó poco después , con
cluidas ya las guerras civiles entre Cesar 
y Pompeyo , pasó á Roma en donde se 
perficionó en la eloqüencia , asistiendo 
con PORCIO LADRÓN su amigo intimo al 
aula de MARILIO , y oyendo no solamen
te á los celebres Declamadores Romanos 
GALION , ALBUCIO , Fusco, FABIANO y 
MUSA , sino también á los grandes Ora
dores ASINIO POLION , CASIO SEVERO, PA-
SIENO CRISPO , VALERIO MÉSALA CORVINO, 
MUNACIO PLANCO , y otros que lograban 
en Roma por aquel tiempo el mayor 
aplauso. Vuelto á España acia el año 

748 

UNED



22 
ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES, 

748 de Roma se casó en Córdova con 
Helvia , Señora de ilustre nacimiento , 
dotada de singular discreción , pruden
cia , literatura y demás bellas prendas 
que describe su hijo Lucio SÉNECA en la 
Consolatoria de que se hablará en su lu
gar. Tuvo de ella tres hijos ANNEO NO
VATO , Lucio SÉNECA y ANNEO MELA , 
con ios quales volvió á Roma á los fines 
del imperio de AUGUSTO , acompañado de 
Helvla y de una hermana de esta, que 
estuvo casada con T . VESTRASIO POLION, 
Prefecto de la Provincia de Egipto. En 
Roma vivió muchos años después con 
grande fama y aceptación : de edad de 
7 2 á 7 3 años , en el imperio de TIBE
RIO , escribió los libros de las Controver
sias y Suasorias á instancia de sus mis
mos hijos 5 y falleció en el año 785 de 
Rjbma, 3 3 de JESU-CHRISTO , y I 8 del 
Imperio de TIBERIO. 

Este Príncipe de los Declamadores 
Romanos, llamado así de ANDRÉS Sco-
TO en la pag. y de la Disertación de 
Auct. et declam, ratione, por su gran ta
lento , sutil ingenio , rara agudeza y 
profundo juicio , es uno de los que mas 
se han llevado las atenciones de los ma
yores Sabios nacionales y estrangeros, 
alabándole unos, y vituperándole otros 
con notable exceso , y oponiéndose los 
unos á los otros con el mayor empeño. D . 
NICOLÁS ANTONIO hizo por el y sus Es
critos una breve y bien fundada apolo
gía en el cap. I V . del lib. i " de su Bi
blioteca antigua. Lo mismo executó el 
erudito Abate D . XAVIER LAM PILLAS en 
el tomo 10 de la Obra : Saggio Storico-
Apologetico della letteratura Spagmola 5 y 
los RR. Pp. MOHEDANOS ocupan todo el 
tomo V I de la Historia literaria de España 
en hablar de esta materia , ofreciendo 
hacer una apología de este, ilustre Español, 

injustamente calumniado por algunos mQ~ 
demos como corruptor de la literatura y 
eloquencia Romana : lo que desempeñan 
prolixamente en todo el Tomo V I I 
de la misma Historia literaria j de modo, 
que en los Tomos V I y V I I se halla 
recogido por estos Religiosos todo 
quanto han 'dicho de M . SÉNECA los 
Autores antiguos y modernos , nacio
nales y estrangeros , y quanto han 
sentido los unos y los otros acerca del 
mérito ó demerito de sus Escritos. 

Estos son un solo libro , y no en
tero , de Suasorias , y los diez que com
puso de Controversias i petición de sus 
hijos ANNEO NOVATO , Lucio SÉNECA y 
ANNEO MELA , con las agudas invencio
nes , dichos , sentencias , divisiones y 
colores de mas de cien Declamadores 
griegos y latinos del siglo de AUGUSTO.; 
De los diez libros de las Controversias 
solamente se conservan muy defectuosos 
e incompletos el primero , el segundo, 
el sétimo , el noveno y el décimo y con 
sus respectivos prólogos , y los del libro 
tercero y quarto : los demás libros se 
han perdido 5 y únicamente se leen de 
ellos unos pequeños residuos que se han 
insertado en el Compendio de las Con
troversias que está en las ediciones de 
SÉNECA después de los cinco libros mas 
completos de las mismas Controversias y 
pero todos los afectos y desafectos á M . 
SÉNECA , y todos sus ilustradores y co
mentadores convienen , en que aun estos 
cinco libros mas enteros de las Contro
versias son también unos fragmentos de 
las que é\ ordenó , y en que hizo el 
oficio de Compilador y de Critico 5 de 
suerte que no consta, que el por sí es
cribiese Controversias 7 Suasorias ni De
clamaciones j ni los libros de las Notas 
6 Cifras que le han atribuido JUSTO 

LIP-
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LIPSIO y JUAN ALBERTO FABRICIO con al- á mi mocedad , y resarcir e l daño que 
gunos otros : y únicamente es Autor de ocasionan los tiempos, ya que mani
los Prólogos de las Controversias, festais sentimiento de no haber podi-

En el primero de estos Prólogos da do oir á sugetos de tanto crédito Í 
xazon del obgeto de sü Obra y celebra pero ya la vejez me tiene privado de 
a PORCIO LADRÓN : en el segundo trata muchas cosas j ha amortiguado la pers-
de FABIANO el Filosofo , discípulo de picada de mi vista, embotado el senti-
ARELIO Fusco y de BLANDO : en el tet- do del oido , y debilitado los nervios í 
cero , de ALBUCÍO SILON y de GALION : siendo mi memoria * que entre todas las 
en el quarto-, de MONTANO VOCIENO y potencias dgl alma es la mas delicada y 
PORCIO LADRÓN y y del uso de las Decía- quebradiza, la primera de que se apo™ 
macloms ; y en el quinto, de Oseo, SPAR- deró mi vejez. Es verdad, que en algún 
so , C. SILON , TURRINO CLODIO padre e tiempo floreció tanto en mí , que no 
hijo 5 de los libros de LABIENO que fue- solamente tenia la que necesitaba , sino 
ron quemados , y de las oraciones de que casi rayaba en milagrosa ; porque 
SCAURO. En estos Prólogos , aunque yo repetía dos mil nombres con el órden 
también incompletos , se halla un breve Con que se hablan dicho , y recitaba uno 
resumen de la historia de la literatura por uno los versos que daba cada uno 
Romana, y de los literatos antiguos Ro- de los que concurrían conmigo á oir á 
manos de mayor nombre ; y por ellos se mi Maestro , siendo mas de doscientos , 
echa muy bien de ver e l verdadero m e - empezando desde el último hasta el pri-
rito literario de M . SÉNECA , su delicado mero ; y era tan feliz para aprehender con 
gusto, profunda erudición y acendrada brevedad lo que yo quería , como para 
crítica. En prueba de esto, aunque la retener lo que una vez habla aprehendido: 
traducción Castellana de estos mismos mas ahora, quebrantada con la edad, y 
Prólogos sería del gusto de los eruditos, una larga desidia, que relaxa aún á los 
se pone solamente la parte del primero, mismos jóvenes , ha llegado á tal pun
en que M . SÉNECA describe el estado que to , que aunque pueda dar de sí algo de 
tenia en su tiempo la eloqüencia Roma- provecho , no puede prometerlo 5 y hace 
na, para vindicarle con sus propias expre- mucho tiempo que no la he probado, 
siones de la calumnia de haber sido el el Ella solia serme fiel : ahora veré', 
que corrompió esta eloqüencia. porque nit lo mandáis., qué es lo que 

"Pretendéis, dice M . SÉNECA hablan- puede , y la examinaré con diligencia : 
do con sus tres hijos, cosa mas gustosa que tal qual espero salir bien ; porque quan-
facil para mi : porque me mandáis que to deposité en ella , de muchacho ó de 
os diga lo que siento de los Dedama- joven , me lo representa sin detención 
dores que fueron mis contemporáneos , alguna como reciente y acabado de oir } 
y recopile ios dichos de que yo me acuer- pero lo que la he encomendado en estos 
de, para tener noticia de ellos j y po~ últimos años , de tal modo lo ha perdido 
der formar concepto de su literatura, y olvidado , que quantas veces se trata 
yaque no los habéis conocido. Confie- de ello, otras tantas se me representa como 
so que me causa complacencia e l repetir nuevo. Esto no obstante , todavía con-

mis estudios antiguos , dar una ojeada servo la memoria que vosotros necesi
táis, 
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tais porque no me preguntáis de los troccder á la eloqüencía : quanto tiene 
Sugetos á quienes habéis oido , sino de la eloqüencia Romana de contraposición 
aquellos á quienes no habéis alcanzado, ó preferencia á la Griega arrogante fío-
Sereis servidos en lo que queréis: con recio ácia el tiempo de Cicerón: enton-
especial gusto volverá este viejo a la es- ees nacieron todos los ingenios de quie-
cuela 5 pero no tenéis que pretender , que nes yo he tomado instrucción 5 después 
yo lleve un orden seguido en la relación acá todo ha decaído , ó por el luxo 
que os haga, porque necesito salpicar to- de los tiempos , pues no hay cosa que 
dos mis estudios , y tomar al vuelo qiíañ- mas amortigüe los ingenios que la luxu-
to se me ocurra : acaso pondré en muchas ría j ó porque , no premiándose lo que 
partes las sentencias de las Controversias tiene mayor mérito , se ha pasado toda 
ĉ ue fueron dichas en una sola Declama- conferencia á tratar de materias torpes, que 
cion, porque no se me vienen las especies son las que prevalecen con mucho honor y 
quando las busco j y muchas veces me vie- ganancia 5 ó por la desgracia que comun-
nenquando estoy pensando en materia muy mente rey na deque en llegando las co-
distinta : las que tengo muy prontas , y sas al sumo grado , hayan de dar en eí 
relato al instante sin la menor repug- mas ínfimo con velocidad mayor que la 
nancia, son las que tengo bien sabidas, que las hizo subir 5 y asi es , que están 
y las que por sí son algo notorias: en entorpecidos los ingenios de los jóvenes, 
las demás me sucede, que quando estoy y por desidia no quieren emplearse en 
ocupado y distrahido en algún asunto cosas honestas. El sueño y la pereza 
serio , me ocurre improvisamente la es- y lo que es peor la mala industria há 
pecie que por mucho tiempo me ha llegado á apoderarse de ellos : los obs-
traido inquieto 5 y asi me veo en pre- ceños estudios de cantar y bailar los 
cisión de acomodarme al antojo de mí tienen afeminados : y el carácter dé 
memoria , que ya se me hace muy de los jóvenes es al presente llevar cor-
rogar. Vosotros hacéis muy bien , jó- tado el pelo , tener una voz delica-
venes mios, en no contentaros con los da como las mugeres , competir con ellas 
exemplares de vuestro siglo , sino que- en los afeites del cuerpo , y acicalarse 
rer conocer también los del anterior : con ungüentos los mas inmundos. ¿ Quien 
en primer lugar , porque quantos mas hay entre vuestros contemporáneos que 
exemplares se tengan presentes , tanto no sea, no digo bastantemente ingenio-
mas se adelanta en la eloqüencia , pues so , bastantemente estudioso , pero ni aun 
no debe ser uno solo , aunque este sea bastantemente hombre ? Permanecen afc-
el mejor , el que se haya de proponer minados y endebles , sin quererlo ellos, 
por modelo para la imitación - porque porque asi nacieron 5 siendo zeladores de 
nunca el imitador es igual al autor , y la vergüenza agena , y descuidados de la 
este asunto es de tal naturaleza , que suya propia : en estos tales no permita 
admite en sí realidad y semejanza : lo Dios que caiga la eloqüencia ; de que 
segundo , para que podáis hacer juicio no me maravillarla, si ella por sí no esco
de lo mucho que cada dia se deterio- giese sugetos á proposito para fixar en ellos 
ran los ingenios , pues yo no se que su residencia. Erráis , sin duda, jóvenes 
poca fortuna es la que ha hecho re- mios, si no creéis que aquella voz no es de 

M . 
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M.Caton sirio del Oráculo : | y que es el 
Oráculo sino la voluntad divina comu
nicada por boca del hombre ? y quien 
mas á proposito que Catón > no sola
mente para enseñar á los hombres , sino 
también para corregir su conducta ? y que 
es en suma lo que dice este grande hom
bre ? El Orador es, ó hijo mió Marco i un 
hombre bueno, sabio en el decir. Andad aho
ra , y entre esos hombres divertidos , ací-: 
calados y viciosos buscad un Orador. 
A la verdad, los exempiares que tienen son 
á proporción de sus ingenios. ¿Quien hay 
ahora que se dedique á cultivar la memo
ria ? Y quien que se anime , no digo á co
sas grandes, sino aun á hacer lo que alcan
cen sus fuerzas ? Es tanta la ignorancia , 
que con facilidad hacen creer ser suyo pro
pio lo que trabajaron los hombres mas 
discretos ; y porque no son capaces de 
tener eloqüencía, no cesan de profanar 
Ja mas sagrada. Por todo esto, haré yo 
con mas gusto lo que pedís, y publica
re quantos Dichos yo conservo de los 
sugetos mas elegantes ; para que ningu
no en particular se los apropie á sí mis
mo : en que me parece haré mucho fa
vor á los legítimos Autores, cuyo olvi
do está muy cercano, sino se produce al
guna cosa con que se renueve su me
moria 5 porque ya no existen los Co
mentarios de los Declamadores de ma
yor nombre ; y si se conservan algu
nos , son supuestos, que es aún peor; y 
por tanto , para que no sean enteramen
te desconocidos, ó para que de eilos na 
se tenga noticia errada , daré con la ma
yor fidelidad á cada uno lo que es su
yo 5 porque Juzgo he oido á todos los 
.Oradores de grande crédito , menos i Ci
cerón , á quien no pude alcanzar , no por 
razón de mi edad, sino porque el furor 
de las guerras civiles que tenían alboro-

tado el mundo , me hízo detener en mí 
tierra • pues á no ser por este motivo, 
bien pude yo conocer en aquel atrio de 
Roma , en que dice el mismo Cicerón 
solían declamar con el dos grandes toga
dos, aquel ingenio Romano que competía 
en grandeza con el mismo imperio, y escu-̂  
char su viva voz.No declamaba Cicerón las. 
que hoy decimos Controversias , ni las que. 
antes de su tiempo se llamaban y ^ w j 
porque esta clase de materias, en que noso
tros ahora nos exercitamos , es tan nuevoy 
que hasta su mismo nombre es nuevo, pues 
nosotros las decimos Controversias, y C i 
cerón las llamaba Camas. El nombre Es
colásticas es griego, pero está tan admitid© 
en el latin , que ya se tiene por latino : y 
la Controversia escolástica es mucho iuas 
moderna; como también lo es la misma, 
declamación. No hay Autor alguno antí-* 
guo anterior al mismo Cicerón y á Cálvoy 
que distinga la una de la otra 5 porque 
declamar en sentir de Cicerón es decir corí 
elegancia , y este juzga que la una perte-< 
necia al exercicio privado, y la otra al de 
la verdadera acción. Ahora ha salido este 
nombre nuevo , porque también empieza 
ahora á ser aplaudido : por eso me es fácil 
estar fundamentalmente instruido en cosa 
que yo he visto nacer j y asi me per-» 
suado á que en ello os haré favor : ex* 
otros asuntos no lo se',,.,. . . 

Esta es. la razón que dá M . SÉNE
CA de s í mismo, del estado de la elo-̂  
qüencia Romana por aquellos tiempos, 
y del mentó de las piezas que recopi
la 5; y han sido tan estimados de los Sá* 
bios los fragmentos que han quedado de. 
esta preciosa Colección de SÉNECA , que 
se han empleado en ilustrarlos con ob-í 
servaciones Curiosas y Notas eruditas Su* 
getos de los mas sobresalientes en la l i 
teratura griega y latina ; y principalmen-

D te 
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te HERNÁN N u f e , JUAN PÉREZ, ANTONIO 
PE COVARRUBIAS , PEDRO CHACON , D. A N -
TONIO AGUSTÍN , RODOLFO AGRÍCOLA , N I 
COLÁS TREVETH, NICOLÁS FABRO, M . AN
TONIO MURETO, JUSTO LIPSIO , JUAN GRU-
TERO, ANDRÉS SCOTO , y JUAN FEDERICO 
GRONOVIO : y de ellos se han h e c h o re
petidas ediciones en distintos tiempos i 
unas con las Notas de unos ilustradores, 
otras con las de otros, y otras con las 
de todos : unas veces se han publicado 
con las Obras de su hijo Lucio SÉNECA, 
y otras sin ellas. 

Tratando de estas ediciones JUAN 
ALBERTO FABRICIO en el cap. I X del l i 
bro 2 o de su Biblioteca Latina, dice, que 
BERNARDO DE COLONIA publicó en Tre-
verls, en fol. en el año de 1478 las 
Declamaciones de M . SÉNECA, con las Obras 
de su hijo Lucio SÉNECA el Filosofo : que 
de las Controversias se hicieron dos edi
ciones en Venecia, una en el a ñ o 1490, 
y otra en el de 1 5 0 3 , sin las voces grie
gas , y con las latinas muy viciadas. Con 
las Controversias publicó HERVAGIO la pri
mera vez las Suasorias en el año 1 5 l 2 , e 
hizo dos ediciones; de la primera cuidó 
ERASMO , y de la segunda CELIO SEGUNDO 
CURION. Que también las dió á luz Gri-
•phio en León de Francia, Que el primer l i 
bro de las Controversias , no entero , con 
los Comentarios de RODOLFO AGRÍCOLA, 
se insertó atribuido á Lucio SÉNECA, y 
con el título de Declamaciones , en l a edi
ción que se hizo en Par ís , en fol. de las 
Obras de QUINTILIANO , en el a ñ o 1 545*5 
y antes le habia y a dado á luz BEBELIO 
con los mismos Comentarios en Basiléa 
en 1 5 29 ) y en Colonia en 1 5 39 , en el 
último Tomo de la colección de las Obras 
de AGRÍCOLA , en 4.0 Los libros de las 
Controversias, con las emiendas de FERNÁN 
N u ñ E Z , se publicaron tnVenecia en 1 5 3 6; 

y se reimprimieron, con las Obras de 
Lucio SÉNECA , en Par ís , en 1603 , en 
fol. con la adición de las Notas de JANO 
GRUTERO y FRANCISCO JURETO a los l i 
bros de M . SÉNECA. Perdida h mayor 
parte de las Notas que puso el discretí
simo MURETO á estos fragmentos de M . 
SÉNECA , sintieron muy bien de ellas N I 
COLÁS FABRO y ANDRÉS SCOTO , quienes 
suplieron los huecos de las voces grie
gas que faltaban , valiéndose de quatro 
preciosos MSS. de D. ANTONIO DE COVAR-
RUBIAS y de D . ANTONIO AGUSTÍN 5 y con 
esta adición , y las Notas y emiendas del 
mismo NICOLÁS FABRO , de FRANCISCO JU
RETO y JANO GRUTERO , se dieron á luz 
por Commelino, con las Obras de SÉNECA 
el Filosofo, en el año 1 504 , y en 1 605 
en Par ís , en fol. Con las Notas de JUAN 
SCHULTINGIO , y con las de JUAN FEDERA 
CO GRONOVIO, que hizo particular em
peño en corregir el texto de M . SÉNECA, 
aunque no lo pudo conseguir perfecta
mente por lo defectuoso de los Códices, 
como lo declara el mismo con la expre
sión de que á pesar de todo su desvelo aun 
dexaba por limpiar el establo de Hercules? 
y con las Notas de JANO GRUTERO y de 
FRANCISCO JURETO , se hizo una edición 
por los Elzevirios en Amsterdam en el año 
de 1 57 2, en tres Tomos en 8Q5 y en ella 
se publicaron también las Obras de Lucio 
SÉNECA. Estas Notas de JUAN FEDERICO 
GRONOVIO se dieron á luz en Leyden 
en 16$9 , en un Tomo en 1 20: y las 
ilustraciones de DIONISIO GODOFREDO en 
Basiléa , en 8o, en 1 5 í?o , con un indi-
ce de los Retóricos griegos y latinos, 
de que hace mención M . SÉNECA en su$ 
Controversias : todo lo qual compone el 
tom. V de las Conjeturas , y varias lec
ciones del mismo GODOFREDO. A estas 
noticias añade FABRICIO , que MARQUAR-
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b Qvtho tenia MS. la exposición que 

hizo ^ NICOLÁS TREVETH de las 
•pecUmAciones de SÉNECA j y qiie ert los 
progimnasmas la Retórica de JÜANPE-
,TREYO están también insertos unos eseo-̂  
lios de estas mismas Declamaciones. 

De las ediciones de las Obras de 
ambos SÉNECAS que yo lie tenido pre
sentes, es la mas antigua la de Basiléa, del 
año de 1 5 5 f en ella, después de las 
Questiones Naturales de Lucio SÉNECA, es
tán atribuidas á este IxsDeclamacioneSy Sua
sorias y Controversias de su padre MARCÓ: 
lo mismo sucede en la edición que hizo 
Sebastian Grypho en León de Francia año 
de 1555 de las Obras de Lució SÉ
NECA : en la que se publicó también en 
León de Francia del ano 1 5 P 2 j y en la 
de Roma del año 1 5 8 5 , en que se aña
dió un Indice muy copioso trabajado por 
JULIO Roscío HoRtiNo. En la edición dé 
Taris de Pedro Chevalier del año 1 51P, 
en tres Tomos en folio , están las Obras 
de M . SÉNECA en el tom. 3.6 con su pro
pio nombre, é ilustradas con las Notas 
y Observaciones de NICOLÁS FABRO , AN
DRÉS SCOTO , JUAN GRUTERÓ , FRANCIS
CO JURETO , JUSTO LÍPSIO, JUAN PETREYO, 
FERNÁN PÉREZ y JUAN OPSOPEO : á que se 
sigue el libro de ANDRÉS SCOTO De claris 
apud Semcam Rhetoribus, los Escolios dé 
FEDERICO MORELLÍO á los libros de Bene-

ficiis, y las Notas de este al de Quare bo~ 
nis viris mala accidant, de Lucio SÉNECA. 

Santiago Bessin tuzo una reimpresión 
de las Obras de M . SÉNECA en Paris éñ 
folio en el año 1 6 2 6 , mucho mas cor
recta que la antecedente , también de Pa
ris , del año 1 5 19 , con todas la Notas 
y Observaciones que aquella contiene 3 
con el libro de ANDRÉS SCOTO de Claris 
apud Senecam Rhetoribus; los Escolios de 
MORELLÍO á los libros de Lucio SÉNECA 

Jom. I I . 

de Beneficiis, y Quare bonts viris mala 
accidant 5 y ademas los Escolios del mis-' 
mo MORELLÍO á las Cartas, y el prólo
go que hizo para el libro De Providentia 
de Lucio : el Spicileghm de PEDRO SCRI-
VERIO : los Mimos de Lucio SÉNECA y P., 
SYRO por orden alfabético, corregidos y 
aumentados por JANO GRUTERO , con la' 
explicación de algunas de las Sentencias 
de Lucio : las Notas de JUAN ISAAC PON-
TAN O á las Controversias de MARCO SÉNE
CA : la Om^o» de DANIEL HEINSÍO 
ea Philosophia i y varías Notas de Luis ís 
QRLEANS á las Suasorias y Controversias* 
Está dedicada esta edición á JUSTO LIPSIO 
por ANDRÉS SCOTO , que pUso en ella su 
Tratado, ó discurso Dé M . Séneca et decía* 
mandi ratione , y el prólogo de NICOLÁS 
FABRO á los libros de MARCO SÉNECA. 

En el Tomo 2.0 de la edición qüeí 
hizo en Ginebra en folio Estevan Gamo-* 
neto en el año 1 6 2 6 de ías Obras de 
ambos SÉNECAS, están las de MARCO córi 
este título : M . Amaei Senecae Opera qua$ 
extant : pluribus quarn antea Commentariisr 
variis Lectionibus, Notis, et in bis I . Da-* 
lechampii hactenus ineditts ad ordinem tex^ 
tus , litteris et numeris praeemtibus, haú 
demum editione illustrata, et novo praete-
rea Indice aecuratissime aucta. Haec omnía, 
studio et industria Th. de Juges. En este 
Tomo está también la dedicatoria á JUS
TO LIPSIO , el prólogo de NICOLÁS FABRÔ  
el Tratado de ANDRÉS SCOTO De Marco Se-* 
fleca ét decldmandi ratione i ün prólogo 
muy breve, sin nombre de Autor : el l i -
brito De claris apud Senecam Rhetoribus 1 
las Suasorias y Controversias con sus res
pectivos índices, y al pie dé cada una 
sus Comentarios:' las Excerptas de las.Df-
clamaciones, cón el epitafio de M . ANNEÓ 
SÉNECA, y dos índices muy copiosos. 

De estas mismas Controversias, Sua~i 
D 2. so-
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norias y Exceptas de Declamaciones , y de 
las Obras de Lucio SÉNECA , hicieron los 
Elzevirios una edición en tres Tomos en 
8 . ° , en Leiden.cn 1649 . En el tercero 
de estos Tomos están las Obras de MARCO 
con este titulo : M . Amaei Senecae Sua-
soriae j Controversiae cum Declamatiomm 
Excerptis, ex ult'mci Andreas Schotti re
cen* ione. 

También las publicó Daniel Elzevi
rio en Amsterdam en el año de 1 6 7 2 , 
en el Tomo 3.0 de los tres en 8.0 de que 
se compone la edición que hizo de las 
Obras de ambos SÉNECAS j y esta edición 
es la mas apreciable, por lo bien corre
gida , y porque contiene todas las Notas 
de NICOLÁS FABRO , ANDRÉS SCOTO y 
JUAN FEDERICO GRONOVIO , y las mas pre
ciosas de otros Comentadores 5 y con las 
emiendas y Notas inéditas de JUAN SCHUL-
T1NGIO. 

De solas las Notas de JUAN FEDE
RICO GRONOVIO á las Obras de ambos SÉ
NECAS hicieron una edición Luis y Da
niel Elzevirios en un Tomo en 8.° en 
1 549 , y otra en 1 6 5 8 , con un pró
logo dilatado , en que GRONOVIO dá ra
zón de lo que trabajaron los Comenta
dores e Ilustradores de los Escritos de 
ambos SÉNECAS para publicarlos bien cor
regidos 5 lo que el se fatigó para suplir 
la explicación que faltaba en los demasj 
y el método que observa en sus Notas j 
dando asimismo razón de los MSS. que 
reconoció para proceder con acierto. El 
titulo de ambas es : Job. Fred. Gronovii 
ad L. et M . Annaeos Sénecas Notae, 

Ademas de estas ediciones, que son 
las que he visto, y ademas de las que 
cita JUAN ALBERTO FABRÍCIO en su Biblio
teca Latina, se han hecho otras varias 
de las Obras de Lucio SÉNECA , en que 
se han insertado las de su padre MARCOÍ 

de las quales dá noticia MIGUEL MAITTAI
RE en los Tomos IO, 20 y 30 de los 
Anales Typographkos, y son las siguientes: 
Senecae Philosophi Opera Moralia , ac Epi~ 
stolae 3 et Rhetoris Declamationes sub Domi
no Blasio Romero Monacho Populeti 3 philo-
sopho actheologo celebri: per Mathiam Mo-
ravium :fol. Neapoli 1 4 7 5 . 

Senecae Opera Moralia, Declamationes 
et Epistolae : per Bernardum de Colonia : 
fol . Tarvisii 1 4 7 8 . 

Senecae Opera Philosophica , Declama
toria et Moralia : per Bernardimm de Cre-
mona et Simonem de huero : fol , Venetiis 
1490. Esta y la antecedente están cita
das también por FABRÍCIO ; pero se repi
ten para expresar sus títulos 5 y por lo 
mismo se repite también la deP¿íwdel año 
de 1 5 49 con las Obras de QUINTILIANO. 

Senecae Philos, et Rhetor. Opera : per 
Bernardinum de Coris de Cremona : fol . Ve' 
netiis 1 4 9 2 . 

Senecae Declamationes aliquot cum Com-
mentarüs Rodolphi Agricolae : apud Bebe-
lium : 8U Basileae 1 $ 29 , 

L . Ann. Senecae philosophi Opera ex ult. 
J . Lipsii emendatione, et M . Ann. Senecae 
Rhetoris, quae extant , ex Andr. Schotti 
recensione. Lugd. Batav. Ex officina Bo~ 
naventurae et Abrahami Elzeviriorum 
1540. Philosophi Operum Tomus primus j 
1540. secmdus , 16 ^ 9. Rhetoris Opera, 
I 5 3 P. Job. Fred. Gronovii in utrumqus 
Notae, 164P. 

Quintil iani Instit. Orat. Libri X I I . cum 
Pet. Gallandii Argumentis, et Annotat. Pet. 
Mosellani in Libr. septem priores, Jo. Ca-
merarii in primum et secundum, Ant. Pini 
in tertium: ejusdem Quintil i ani Declama
tiones : et L . Ann. Senecae Declamationes 
cum Rod. Agricolae Commentariis : apud 
Vascosanum : fol. Paris i 5 4P. 

Esta variedad de títulos , que tienen 
las 
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ias ediciones de las Obras de SÉNECA, pro
viene de que por mucho tiempo estuvo 
]Vi. SÉNECA desconocido de los Literatosj 
¿Q los quales unos pensaron que sola
mente hablan existido dos SÉNECAS, uno 
el Filosofo, que fue Maestro del Empe
rador NERÓN , y otro el Poeta , que es
cribió las rragedias, de que se dará ra
zón en su lugar; y á estos dos aplica
ban, según la materia, quantos Escri
tos encontraban con nombre de SÉNECA; 
y otros discurrieron , que no hubo mas 
que un SÉNECA , y que este fue Filoso
fo , Retórico y Poeta* 

Que hubo dos SÉNECAS , Filosofo el 
uno, y Poeta el otro, lo sintieron, en
tre otros varios, XÍCHON POLENTO y R o -
DOLPHO AGRÍCOLA en sus Comentarios á 
M . SÉNECA ; Lucio MARINEO SICULO en el 
lib. 6 de Laudibus Hispaniae, y FERNÁN 
NUÍÍEZ en la glosa de la Copla CXXIIII . 
de JUAN DE MENA en elogio de la Ciu-^ 
dad de Cordova , que empieza : O flor 
de saber y cavalleria: siguiendo á SOL-
uo APOLINAR SIDONIO , que en el Car^ 
men excusatormm ad Vé C» Feltcem alude 
á ambos, comparando al Filosofo con PLA
TÓN , y al Poeta con EURÍPIDES ; y que 
no hubo mas que un SÉNECA, que fue 
Filosofo, Retórico y Poeta, lo afirma
ron sin recelo JACOBO PHELÍPE BERGO-
PIENSE , ANTONIO POSSEVINO en el Appa-
ratus Sacer, y JUAN SARISBERIENSE en el 
cap. i 3 del L ib . V I I I de Nugts Curia* 
Uum. A todos los quales contradijo RA
FAEL VOLATERRANO en el L ib . X V I de la 
Anthropoíogia, fol. CCII . vuelto , que fue 
el primero que en esta Anthropoíogia ha
bló de MARCO y de Lucio SÉNECA con 
toda distinción, aplicando á MARCO co
mo Retórico las Controversias y demás 
piezas de Eloqüencia 5 y á Lucio las 
Obras de Filosofía, con las otras de que 

se tratará después. Siguieron á VOLATER
RANO en esta parte ALCIATO, AMBROSIO 
DE MORALES , JUSTO LIPSIO , ANDRÉS Sco-
t o , NICOLÁS FABRO , JUAN FEDERICO GRO-
NOVÍO y Luís VIVES, con todos los mo
dernos ; persuadidos á que á estos dos 
SÉNECAS alude M . VALERIO MARCIAL en el 
epigrama L X I I del l ib. IO, quando dice 
á LuCINlANO. 

Dúos que Sénecas, unicumque Lucanum 
Facunda loquitur Corduba. 

y fundados principalmente, en qüe erí los 
MSS. mas antiguos de las Controversias 
se leía el nombre MARCO antepuesto al 
de SÉNECA : en qüe este MARCO SÉNECA' 
dirige las Controversias á sus hijos NO
VATO , SÉNECA y MELA , nombrando dis
tintamente á cada uno de ellos en los pró
logos de ellas; y en el del libro segun
do se gloría de que, á imitación suya, 
su hijo MELAÍ que era el hermano me
nor , y fue padre de LUGANO, prefería 
el estudio de la Eloqüencia á la ambi
ciosa solicitud de sus hermanos para ob
tener oficios públicos: que en el prólo
go del libro primero señala MARCO SÉNE
CA SU misma e'poca, diciendo que oyó en 
Roma á quantos Oradores hubo de ma
yor nombre, menos á CICERÓN , á quien 
también hubiera oido si no se hubiese 
detenido en pasar á Roma por miedo de 
las guerras civiles que entonces había en-
tre CESAR y POMPEYO ; y que en el pró
logo del l ib. 40 confirma esta misma épo
ca con decir, que oyó en Roma á ASINIO 
POLÍON de joven y de anciano : y asi en
tienden unos, como MARTIN ANTONIO, DEL ' 
Río en los prólogos á las Tragedias de 
SÉNECA , la expresión de MARCIAL - en el 
epigrama X L del l ib. 4.0 

Atria Pisonum stabant cum stemmate toto> 
Et docti Senecae ter numeranda domus 

por los tres hijos de MARCO SÉNECA , que 

son 
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son ANNEO NOVATO, LUCIO SÉNECA y As~ 
NEO MEE A ; y otros , como ERASMO en los 
Adagios, y los Ilustradores de MARCIAL, 
toman las voces ter mmeranda domus per 
el superlativo muy memorable, juzgando 
que se explicó asi MARCIAL , poniendo el 
positivo y la partícula á imitación délos 
Griegos por el mismo superlativo. 

De las Controversias de M . SÉNECA 
citan tres distintas traducciones Francesas 
los RR. FP. MOHEDANOS en la pag. 4 3 4 
del Tom^ V I de la : Historia literaria de 
Espafáa. Lz primera por MATEO CALVET, 
Presidente del Parlamento de Tolosa, Pa~ 
ris 16 3 8 j con todas las Obras de SÉNE
CA el Filosofo. La segunda por BERNAR
DO LES FARGÜES , Abogado del Parlamen
to de Tolosa, París 167,9 , en 4.0 La 
tercera por JUAN BALDUINO , PEDRO PE 
RIEE. y FRANCISCO DE MALHERBE. 

De estas tres Traducciones he visto 
la de BERNARDO LES FARGUES , de la edi
ción de París , del año 1 6 5 6 , con este 
titulo : Les Controverses de Seneque Pere 
de Sene que le Philosophe. Par le Sieur de 
Lesfargües. A Par ís , chez. Antoíne de Som-
mavílle. U . B C . U V l . en folio. 

En esta Traducción , que es literal, 
y su estilo muy elegante , siguió el Tra
ductor el consejo que dá JUAN FEDERICO 
GRONOVIO á los editores de las Obras de 
M . SÉNECA para su colocación 5 esto es, 
que no sigan el método que regularmen
te se sigue en todas las ediciones, de 
poner juntos los cinco libros que se con
servan mas enteros de las Controversias, 
numerando libro tercero el que es sépti
mo, quarto el que es octavo, y quinto el 
que' es décimo , y poniendo separadamen
te , y con titulo de Excerptas 6 Epitome de 
las Declamaciones los otros mas incomple
tos 5 sino que guarden el orden mismo 
con que ios escribió su Autor , y den á 

cada libro el lugar que le corresponde. 
Otro desorden hay en las ediciones 

de las Controversias y Suasorias : estas las 
compuso SÉNECA después de las Contro
versias j y casi en todas las ediciones es
tán antes de ellas. A unas, y otras se d i 
el nombre de Declamaciones, porque se 
componían á imitación de las oraciones 
verdaderas del Foro y de los Tribimales;-
con sola la diferencia de que se llama
ban Controversias las piezas de Eloqíien-í 
cia- que'- eran del generó' judicial, y Sua
sorias las del deliberativo. Las materias 
de que trataban las Controversias que pro
puso nuestro M . SÉNECA á sus hijos son: 

Í - < nm-Sncxh L i b r a r . - v ,ofi.ii. 

El tío que echa de casa á su sobrino, y le. 
declara por indigno de sucederle. 

La Sacerdotisa abandonada. 
La Vestal incestuosa derribada del peñasco^ 
El hombre poderoso que perdió su caudal.; 
El robador de dos hijas. 
La hija del Capitán de Corsarios. 
E l que mató al tyrano puesto en líbertaé 

por los Corsarios, 
El hijo que por tres veces -quedó poderosa 

y victorioso. 
Libro 2.c 

El que debe ser adoptado por un padre que 
habla desheredado á tres hijos. 

E l juramento hecho por el marido y la 
muger. 

El ladrón que no quiso pedir perdón a SB 
padre. 

El nieto nacido de una muger ramera re~-
cibido en la casa del abuelo. 

La muger desflorada por el tyram* 
El padre y el hijo disolutos. 
El mercader estrangero. 

Libro 3.a 
El licencioso a quien sus compañeros saca

ron los ojos. 
E l parricida absuelto por igualdad de votos* 

El 
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El }j¡:0 a quien quiso desheredar su padre 

porque había adoptado á un hermano 
suyo j que estaba desheredado. 

E l pad,re á quien salvó la vida su hijo. 
E l padre que retiene a su hija robada. 
La casa quemada con el tyram. 

El veneno dado A un hijo que se habla 

vuelto loco. 
E l padre Olyntheo acusado de haber hecho 

juntar el pueblo. 
El castigo de un esclavo que rehusaba dar 

la bebida á su señor, que estaba enfermo. 
Libro 4.° 

E l padre robado del sepulcro de sus hijos 
por un joven malvado. 

Mételo que perdió la vhta. 
La hija que fue robada mientras su padre 

estaba en destierro. 
E l que salló victorioso con las armas que 

habla tomado de un sepulcro. 
E l entenado de la madrastra. Médico, 
El hijo y el hijastro de la madrastra, que 

son parecidos. 
E l matador y el adultero del tyram. 
El patrón que pide lo que se le debia por sus 

servicios , á quien él habla robado. 
Libro 5 .0 

El cordel cortado. 
E l yerno enemigo del rico* 
Los hermanos atletas. 
E l sentenciado á muerte por parricida , que 

puso preso á su hermano. 
La casa quemada con el árbol. 
E l que fue sorprendido estando vestido de 

muger. 
Los trecientos Soldados que el General de 

la armada, no quiso dejar entrar en la 
Ciudad. 

E l tyrano que quiso ser Magistrado des
pués de su muerte. 

Libro 5.° 
La oferta que hizo un hermano á otro her" 

mano suyo desheredado,. 

E l padre desterrado , a quien el hijo impide 
entrar en su casa de campo. 

La madre del bastardo buscada por su hija 
para darla su porción de herencia. 

E l brebage mortal, * 
Iphicrates acusado. 
La muger adultera y envenenada. 
E l padre insensato , que dexó su muger a 

su hijo. 
Los versos de la Virgen Vestal. 

Libro 7.0 
E l padre puesto en libertad por su hijo Ca* 

pitan de Corsarios. 
Popilio que mató á Cicerón. 
E l hijo que por haber sido desheredado pre

paraba el veneno. 
La madre ciega que quiere tener junto 4 si 

a su hijo. 
E l niño de cinco años que sirvió de testigo 

contra el Procurador. 
E l padre acusado de locura porque casó á 

su hija con un esclavo. 
Guardarse del traydor. 
La hija forzada que quiere mudar de elec 

clon, después de haber convencido á su 
robador. 

Libro 8.° 
La viuda que después de sentenciada se acusa 

á sí misma de haber cometido sacrilegio, 
Phidias á quien cortaron las manos. 
E l suegro que quita el crédito á su nuera. 
El homicida de si mismo* 
El hijo que no quiere volver á la casa de 

su padre. 
E l padre que después de haber padecido nath 

fragio , fue suegro de un hombre rico.. 
Libro 9 ° 

Cimon Ingrato á Calías. 
Flam'mio que estando comiendo hizo poner 

en execucíon un castigo. 
El que pide á uno de dos niños expósitos. 
E l hijo que golpea á su padre en la Ciu-

4ade¡a del tyrano. 
El 
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E l nieto, que su abuelo roht á la madrastra. 
La hija cómplice en la muerte del hijo de 

la madrastra envenenada. 
Libro IO." 

JEl hijo %el pobre que va llorando detras. 

del rico. 
E l hijo poderoso que na quiere obedecer a. 

su padre. 
E l padre insensato que: obliga d. su bija á 

que muera. 
El perseguidor de los niños expósitos.. 
E l Prometeo de Parrasio. 
E l Ladrón que acusa i otro Ladrón* 

Las materias de las Suasorias .son. 
Resuelve Alexandro su navegación. 
Trecientos Lacones enviados contra Xerxes, 

tratan de una huida , en vista de la de 
otros trecientos enviados de toda la 
Grecia* 

Decreta Jgarnemnon el sacrificio de Iphige" 
nía , negando Calcante el poderse nave
gar de otra manera* 

Duda Alexandro Magno si ha de entrar en 
Babilonia , habiéndosele anunciado el pe-* 
ligro con la respuesta del Oráculo. 

Tratan los Atenienses de si han de quitar los 
trofeos de Persia , amenazando Xerxes 
que habla de volver si no los quitaban. 

Reflexiona Cicerón si ha de pedir perdón 4 
Antonio. 

Duda Cicerón si ha de quemar sus Escrh 
tos, prometiéndole Antonio la libertad^ 
si asi lo hacia* 

Algunas de las Controversias de M . 
SÉNECA fueron traducidas en Castellano 
por D . FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS, 
como dice D. PABLO ANTONIO DE TARSIA 
en la pag. i 9 de la Vida y Obras postumas 
del mismo VILLEGAS,, citando esta Traduc
ción como una de las Piezas que traba
jó D. FRANCISCO DE QUEVEDO , y dexo 
apuntada en la Memoria de los libros y 
papeles que le hablan ocultado i y cuyo, 
paradero se ignora, 

De el Epitome 6 Excerptas de las 
Controversias de M . SÉNECA , puestas co
munmente en todas las ediciones después 
de los cinco Libros que se conservan mas 
completos , y que las mas veces se han 
publicado como Obra de Lycio AKNEO 
SÉNECA , con el título de Declamacio
nes , hizo una Traducción castellana DON 
ALONSO DE CARTAGENA , Obispo de 
gos j que está MS. en la Biblioteca del 
Real Monasterio del Escorial y en un Có
dice en folio , escrito en papel, de letra 
del siglo X V ? con la Traducción de va
rias Obras de Lucio SÉNECA , de que se 
dará razón en su lugar ; y ya se dio en 
el Tomo 1° de esta Biblioteca pag. 251. 

La Traducción de este Epitome tie
ne el título : Libro. de las. Declamaciones 
de Séneca. Empieza asi en el fol. 2 2 6 1 
En, el tratado del forzador e del robo. Ua 
orne forco dos. mugeres e la una pide que 
le maten, e la otra pide que ge lo den pof 
marido syn que ella de dote alguno 5 y aca
ba en el foL 245 vuelto: e quando la, 
mucha gente es ayuntada non guarda, ten-
pr amiento en lo que ha de fas en e pudie* 
ra muy lien ser que con el fuego de aque
lla casa se quemara toda la fibdat* aquí 
se acaban las Declamaciones* 

LUCIO A N N E O SENECA > 

ijo segundo de MARCO SÉNECA y de 
HELVIA y que fue la segunda muger de 
MARCO , nació en la Ciudad de Córdova 
en el año de la Natividad, de nuestro He-
dentor Jesu Christo, según escribe LIBER
TO FROMONDO en sus Notas al cap. I V del 
íib.VI. de hs. Qüestiones Naturales, á á mis
mo Lucio SÉNECA, De Córdova fue á Ronm 
á fines del imperio de AUGUSTO y en com
pañía de sus padres y hermanos , y de su 

-tía, 
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t ía , que le llevo en brazos porque era y sus viñas. 
de muy tierna edad, y estaba enfermo. Esto es lo que refiere de sí mismo 
Estudió en Roma : fue su Maestro de Lucio SÉNECA en la Consolatoria que es-
Boqüencia su padre MARCO 5 y contra cribió á su madre Helvia , en el libro de 
la voluntad de este se dedicó enteramen- la Vida bienaventurada, en el tercero de 
te al estudio de las Filosofías Estoica, y los de la I r a , en el segundo de los de 
Pitagórica, que aprendió con ATALO., So- la Clemencia , y en varias de sus Episto-
ciON, FABIANO , y su íntimo amigo DE- las. JUSTO LIPSIO , que entre todos los 
METRio CYNICOJ porque tomó por empe- Historiadores de Lucio SÉNECA es el que 
no seguir la doctrina d e ambas Escue- con mas concisión y crítica escribió su 
las. A persuasión de su padre M . SÉNECA vida, dice que también fue Cónsul con 
se exercító en el Foro, y vistió la Toga5 TrebelioMáximo^ aunque no en propiedad, 
y por empeño de su tia obtuvo l a Qües- DION CASIO en el libro 5P refiere, que 
tura. Siendo joven estuvo en Egypo , con llevando á mal el Emperador C. CALIGU-
motivo de * ser alli Prefecto Vestrasio LA que SÉNECA fuese superior a el en l a 
Folión, marido de su tía 5 á laque acom- eloqüencia, le sentenció á pena capital, 
panó después de viuda desde Egypto en porque á su presencia defendió cierta cau-
su vuelta á Roma. Fue casado dos ve- sa en el Senado con la mayor energíaj; 
ees 5 y del primer matrimonio tuvo un y que se revocó esta sentencia á ruegos 
h i j o llamado Marco, que murió muy ni- de una dama de este Emperador , que in-
í í o . En el año primero del imperio de tercedió por SÉNECA , pretextando vivirla 
CLAUDIO fue desterrado á Córcega, por poco tiempo por la enfeímedad de asma 
sospechas de haber sido cómplice en el que padecía. 
adulterio de que fue acusada Julia , hija Perseguido Ludo SÉNECA de sus emú-
de Germánico. De vuelta del destierro, los en tiempo del Emperador NERÓN , y 
que duró ocho años , se casó en Roma principalmente de Pompeya Sabina muger 
de segundas nupcias c o n u n a Señora Ro- de este Emperador 5 y acusado de que 
m a n a joven, llamada P^/iw^, de laque su fausto , luxó y séquito eran con-
no tuvo hijos. Fue sugeto del mayor va- trarios á la doctrina de moderación que 
limiento en la Corte Romana 5 poseyó enseñaba en sus Escritos, hizo SÉNECA 
grandes riquezas , y tenia muchas y muy dexacion de todos sus bienes en manos 
dilatadas posesiones 5 unas adquiridas p o r del mismo NERÓN > á quien pidió le se-
s í , otras heredadas de su padre y de su ñalase alimentos, y le permitiese quedarse 
primera muger, y otras que debió á la con algunas pequeñas heredades para su 
munificencia del Emperador NERÓN , de diversión : así se lee en aquel elegante 
quien f u e Preceptor y Ayo. Tuvo desde discurso que SÉNECA dixo delante de NE-
su mas tierna edad u n a salud muy que- RON , y trae CORNELIO TÁCITO en-el 
bramadaj estuvo siempre molestado de cap. 53 del lib. 1 4 de sus Anales; de 
fuertes destilaciones 7 y padeció asma, donde le copió DESIDERIO ERASMO , y pu-
Estas enfermedades y su rigurosa absti- blicó en la edición de las Obras de SE-
nencia le tenían muy extenuado j y en ÑECA de León de Francia del año 1-555. 
medio de eso se ocupaba en los exerci- No asintió NERÓN por entonces á 
cios corporales de cultivar sus tierras, esta súplica : pero mal informado des? 

T m . 11. B pues, 
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tuvo a SÉNECA por reo en la conju-
0n de Pisón y suscitada en Roma en 

el ano décimo de su imperio : y senten
ciándole al genero de muerte que esco
giese sufrir , oyó SÉNECA esta sentencia 
con la serenidad de ánimo que refiere 
TÁCITO en el libro X V de sus Anales i y 
haciéndose abrir las venas de manos y 
pies , falleció en el año undécimo del 
mismo imperio j dos años antes del mar
tirio de los Apostóles S. PEDRO y S. PA
BLO , como se lee en la vida de SÉNECA , 
que está MS. en la Real Biblioteca del 
Escorial, en un Códice en folio , escrito 
en papel, de letra del siglo X V , con las 
Iniciales en blanco , y los epígrafes de los 
capítulos de encarnado , y tiene el título : 
La vida y las costumbres de los viejos Filó
sofos. Está en i i j . h . i . 

Dando razón D , NICOLÁS ANTONIO de 
los que escribieron la vida de L . SÉNECA 
en el cap. V I I del lib. i .0 de la Biblioteca 
antigua, pag. 2 3 , §. 87 , critica á XICHON 
POLENTONO , porque escribe que SÉNECA 
vivió 114 años; y á JANNOCIO MANOTO, 
porque en la vida de M . SÉNECA , que 
PEDRO SCRIVERIO cita en la edición de las 
Tragedias como existente en poder de 
PABLO PETAVIO , expresa MANOTO haber
la, traducido de la griega de PLUTARCO, 
siendo asi que e'ste no escribió la vida 
de SÉNECA. 

Es cierto, que PLUTARCO no escribió 
de intento la vida de SÉNECA ; pero trae 
muchas especies relativas á el , así en el 
Tratado Ylífl ¿ofywi'aS De la mansedum
bre , como en la vida de OTHON J al mo
do que las traen SUETONIO y XIPHILINO 
tratando de NERÓN : DION CASTO en el 
libro último de su Obra : el Comentador 
antiguo y anónimo de JUVENAL en el 
verso CIX de la Satyra V : EUSEBIO en 
t i Chronicon , Olimpiada C C V I j y S. 

GERÓNIMO en el libro de los Escritores 
Eclesiásticos ; con otros varios que ha-* 
blan con elogio de SÉNECA j aunque no 
han escrito su vida ; como son L . JUNIO 
MODERATO COLUMELA CU el Cap. 3 del 
libro I I I De re rustica : M . EABIO QUIN^ 
TILIANO en el cap. X del libro X I I de 
las Instituciones Oratorias ; CORNELIO TA* 
CITO en los libros X I , X I I , X I I I , X I V , 
y X V de sus Anales : los dos PLINTOS , el 
uno en el cap. I V del l ib, X I V de la Hls~. 
toria natural, y el otro en la Epístola 3 
del libro V . De bis qui doctrina et mo-
ribus insignes amatoria luserunt: FRANCIS
CO PETRARCA en la Epistofa á ANNEO 
SÉNECA , y en la otra contra GALO : el 
Orador FRONTÓN , citado por JUAN SA-
RISBERIENSE en el libro V I I I del Bolyera-* 
tico : M . VALERIO MARCIAL en el libro 
V I I , y en el X I I de sus Epigramas: TER
TULIANO en el cap. X X de Antrna : AUSONIO 
en la Acción de gracias por su Consulado 
al Emperador Graciano j y APOLINAR SI-
DONIO en su Poesía á Félix. Todos los 
quales lugares recogió JUSTO LIPSIO , y 
puso al principio de la edición de las 
Obras de SÉNECA, publicadas en Amberes 
con este título : i . Annaei Senecae Phh 
losophi opera quae extant omnia : a fasto 
Lipsio emendata et scholiis Hlustrata. Edi-* 
tio quarta , atque ab ultima Ltpsii mam: 
Aucta Liberti Fromondi Scholiis ad Quaes~ 
tiones naturales , et Ludum de morte Clau-
dii Caesaris; quibus in hac editione acce-
dunt ejusdem Liberti Fromondi ad Quaes-
tiones naturales excursus novi. Antuerpiae, 
ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti. 
M.DC.LII . Un Tomo en folio grande. 
L En esta edición pone JUSTO LIPSIO 
la vida que el escribió de este Filósofo: 
una noticia de las Obras que no existen 
de el : los lugares de los Autores antiguos, 
en que está citado ? ó se hace mención 

, de 
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de sus Escritos : los elogios que de el 
han hecho los Autores de mayor crédito l 
y ios fragmentos que se conservan de los 
libros de SÉNECA que se han perdido. 

Estos fragmentos son los que pro
ducen M . FABIO QülNTlLlANO CYl loS Ca-

pitulos 3.0 y 5.0 del libro V I I I , y en 
el 2.° del libro IX de las Instituciones 
Oratorias : PUNID en el cap. i 7 del l lb. 
y i , y cap. 5 3 del lib. I X de l a Histo
ria natural: SUETONIO TRANQUILO en el 
cap. 73 en que habla del Emperador 
Tiberio : AULO GELIO en el cap. 2 del 
Libro X I I de las Noches Aticas : TERTU-
l i A N o en el cap. 4 2, en que trata del 
Alma : LACTANCIO en los capítulos 4 , 7, 
y 1 5 del libro I,0 : y en los capítulos 
2 , 4 y P del 11.° : 1 5 , 1 5 , 2 3 

y 25 del IIL0 P y 14 del V.0 : 
' 1 7 , 2 4 y 25 del VI .0 ; y 1 5 del 
libro VII.0 de las Instituciones divinas'. 
¡8: GERÓNIMO en el libro 1.0 contra Jo-
vinlano : S. AGUSTÍN en los capítulos 1 o 
y 1 1 del lib. V I . de la Ciudad, de Dios : 
el Escritor anónimo de la vida de P. 
'VIRGILIO MAR.ON : SERVIO en el Co
mentario de los libros V I y IX de la 
Eneida de Virgilio : PRISCIANO en el libro 
VI I5 y el Concilio Turonense I I en el Ca
non X V . 

De los lugares de Autores antiguos 
Gentiles y Christianos que pone JUSTO 
LIPSIO en su edición , en que se hace 
memoria de LUCIO SÉNECA , trae DON 
NICOLÁS ANTONIO,en el capitulo y libro 
ya citados de su Biblioteca antigua y 
para hablar del mérito literario y vir tu
des morales de SÉNECA , los de COLU-
MELA , PLINIO , TÁCITO , DION CASIO , 
QUINTÍLIANO , LACTANCÍO , APOLINAR 
SIDONIO , TERTULIANO ,• S. GERÓNIMO y 
S. AGUSTÍN ; y rebatiendo la opinión de 
los, que tuvieron á SÉNECA por Christia-

Tom. I I . 

no oculto , fundados íncautameníe en las 
Cartas que se suponen de S. PABLO á SÉ
NECA , y de SÉNECA á S. PABLO , sigue el 
parecer de DESIDERIO ERASMO , que en 
atención á ciertas expresiones de SÉNECA 
en varias de sus Obras , juzga ser mas 
útil leer estas Obras como producciones 
de un Gentil , que de un Christiano. A 
la injuria que le hace SUETONIO TRAN-< 
QUILO con decir , quando trata de i\r|íi 
ron , que á este separó su Maestro SÉNE
CA de que tomase conocimiento de los 
Oradores antiguos, para que pudiese ma
ravillarse mas de la sabiduría suya pro
pia : y á la ligereza de DION CASIO, que 
en las Excerptas de JUAN XIPHILINO , y 
en las otras recogidas por orden de CONS-̂  
TANTINO PORPHYROGENNETA , traducidas 
y publicadas con Notas de FRANCISCO 
VALESIO , dice haber tenido parte en el 
adulterio de JW/¿Í , haber sido un am
bicioso , un Maestro de tiranía, un adu
lador de Mesalina y de sus Libertos, de 
cuyos elogios llenó el librito que escri-. 
bió en Córcega , y un hombre entrega-* 
do al luxó y á la sensualidad , contra-^ 
dice con la autoridad de CORNEUO TÁ
CITO , que siendo Autor del tiempo de 
Trajano , y tan imparcial que no omite 
circunstancia alguna favorable ó adver
sa, de quanto pasó en su edad , y acon
teció á sus contemporáneos , tiene poí 
injusto el destierro que sufrió SÉNECA j 
por impostura el adulterio, y por ca-. 
lumniosas todas las expresiones que se 
han dicho contra el , contra su moral, 
y honrado proceder. 

Critica también P . NICOLÁS ANTO-¿ 
NIO á FRANCISCO PETRARCA , porque, en 
la carta tercera de las que escribió Ad 
víros illustres, trata á SÉNECA de hombre 
ambicioso : á JUAN ENRIQUE MEIBOMIO, 
porque, en el cap,2 2 De.vhaMecoenatis, 

E 2 - re-
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3^ ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 
recogió quanto se había dicho contra 
SÉNECA , para cohonestar con el descré
dito de este la mala conducta de su Hé
roe : y á ANTONIO POSSEVINO , porque, en 
su Obra Apparatus sacer, aconseja que no 
se kan las Obras de SÉNECA : reflexio
nando después juiciosamente el mismo 
D. NICOLÁS ANTONIO, ser increíble haber 
caído SÉNECA en los vicios con que le 
infama DION , respecto de que en todos 
sus Escritos, antes y después de sus per
secuciones , en el destierro, en su vali
miento con el Cesar , caído de la gracia 
de este Emperador , con riquezas y sin 
ellas , y en todas ocasiones siempre en
señó una misma doctrina, y dio unas 
mismas reglas para la observancia de la 
mas estrecha filosofía y en la carta 108, 
que según parece la escribió en el mismo 
año en que falleció jdice á LUCILIO , que 
por seguir la doctrina de ATALO se ha
bía privado siempre del uso de los un
güentos , del vino y de los baños, guar
dando igual abstinencia en las demás co
sas : ademas de que Con freqiiencia re
pite el mismo SÉNECA, ser los hombres mas 
despreciables de la República aquellos, 
que aprenden la filosofía como oficio ve
nal , y sus operaciones son contrarías á 
lo que enseñan por escrito. 

En vista de esta Apología de D.Nr-
COLAS ANTONIO , y de la del erudito 
Abate D . XAVIER, LAMPILLAS en el Tomo 
1.0 del Saggio Storico-Apologético ¿ella 
letteratura Spagnuola, en que satisface muy 
cumplidamente á todos los reparos con
tra SÉNECA , asi por lo perteneciente á 
sus costumbres, como á su mérito lite
rario , pasaremos á dar razón de sus 
Escritos. 

De varios de estos solamente ha 
quedado la noticia que da de ellos el 
mismo SÉNECA , ó Autores antiguos del 

mayor crédito. Del libro De superstltione 
hace mención S. AGUSTÍN , y trae de el 
algunas especies en el cap. V del libro 
V I de la Ciudad de Dios j y también está 
citado por TERTULIANO en el Apologé
tico, La obra De Matrimonio está citada 
por S. GERÓNIMO en el libro 1 ° contra 
Jovlnlam. La Historia , los libros de los 
Morales, y los de las Exortaciones , por 
LACTANCIO , en el cap. 2.0 del libro 2.°? 
en el cap. X V del l ib. V I I , y otras par
tes. Los Diálogos, por M . FABIO QUIN-
TILIANO en sus Instituciones Oratorias 5 y 
las Oraciones , ó Acciones de causas, por 
JUSTO LIPSIO. CORNELIO TÁCITO en el 
libro X I V de sus Anales dice, que sien
do SÉNECA ya anciano , y estando en 
Roma escribió varias Poesías. De las que 
compuso en su destierro en Córcega hace 
mención el mismo SÉNECA , quien dice, en 
el cap. I V del l ib . V I de las Qjiestlonss na
turales , que siendo joven escribió un libro 
De terraemotu 5 y en las Cartas C V I y 
CIX hace memoria de los libros de los 
Morales que compuso en los últimos años 
de su vida. 

Las Obras que se conservan son : 
Los Libros de Ira : La Consolatoria á 
su madre Helvia : El libro de Consola.tioney 
dirigido á Polyhlo : La Consolatoria á 
Marcla : Los libros De Provldentla : De 
tranqulllltate anirni : De constantla sapien-
tls : De cUmentla : De brevltate vltae : 
De vita beata : De otlo aut se ees su s api en-* 
tls : De heneficiis : Las Cartas á Lucillo : 
Las Qilestiones naturales ? y la ATTOXOAQ-
vjfymviS áQ Claudio Cesar, 

Escribió SÉNECA los libros De Ira i 
ruego de su hermano Anneo Novato, 
Componese esta Obra de tres libros que 
no están enteros. 

La Consolatoria á su madre Helvia 
la escribió SÉNECA en Córcega á fines del 

aña 
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año primero de sü destierro j esto es, á 
los p r i n c i p i o s del Imperio de Claudio, 
De esta ilustre Española hace mención 
JUAN ALBERTO FABRICIO en e l cap. X V L 
del libro 3.0 de l á Biblioteca Griega 5 y 
celebrándola por su esquisita erudición, 
la pone Con Porcia , las dos Arrias > 
Fania y fheophila , como una de las m u -
geres insignes que mas sobresalieron en 
el estudio de l á Filosofía Estoica, De 
sus talentos , juicio , Instrucción j cons
tancia y piedad d a suficiente razón s i l 
hijo L . SÉNECA en esta Consolatoria, 
que, en sentir de LIPSIO y de todos los 
Ilustradores y Comentadores de SÉNECA, 
es una de las mejores piezas que este 
compuso , por l a eloquencia, arte , nú
mero y m é t o d o Con que está escrita. 

Del libro De Coñsolatione que envió 
á Polybio , C o n s o l á n d o l e por la muerte 
de s u hermano, faltan los diez y nueve 
p r i m e r o s c a p í t u l o s , y parte del vigésimo. 
Este Polybio era Liberto del Emperador 
Claudio , y uno de sus Va l idos , estaba 
i n s t r u i d o e ñ l a lengua griega y latina, 
y era e s t imado de sus coetáneos por sus 

p r o d u c c i o n e s literarias. De este Polybio 
se valló SÉNECA para volver á ía gracia 
de Claudio 5 y porque se excedió en los 
elogios que hace de e l y del Empera
dor , es criticado de adulador , y te
nido este Libro por indigno de un Filo
sofo Estoico. 

En l a Consolatoria que dirigió á 
Mareta , con motivo de la muerte de s u 
hijo Metilio , qUe falleció de edad de 
tres años , advierten JUSTO LIPSIO y 
MARTIN DEL RIO u n estilo mas difuso 
que en los demás Escritos de SÉNECA 5 y 
es estimado este Libro por uno de los 
mas elegantes de e l . 

El Libro De Providentia le compu
so SÉNECA después de la muerte de CAYO, 

para responder á la pregunta de su ami
go LUCÍLIO , que deseaba saber por que 
tenian que sufrir adversidades los que 
eran buenos^ 

El De tranquillitate animi, que en la 
mayor parte de las ediciones de SÉNECA 
tiene el titulo De tranquillitate vitae, 
consta de dos partes : la segunda tiene el 
titulo De constantia sapientís, y el de In 
sapientem non cadere injuriam. Sü ob-
geto es el mismo qüe eí de DEMOCRITO 
en la Obra intitulada Ejjy/tí'ct,, que CICE
RÓN tradujo 'Tranquilidad de animo. Está 
dedicado á Anneo Sereno , Capitán de 
Guardias del Emperador Ñeron j y en 
Sentir de JUSTO LIPSIO está escrito con 
nervio , sutileza y singular eloquencia. 

Los dos libros De clementia están 
dedicados al Emperador Nerón. Del cap, 
I X del libro 1.0 se deduce, que SÉNECA' 
escribió esta Obra quando este Empera
dor era de edad de X I X años. El libro 
segundo no eS Continuación del primero j 
antes bien parece ser obra enteramente 
diversa , aunque ambas sobre el mis
mo asunto 5 porque SÉNECA en el prin
cipio del libro primero habla de el con 
Nerón como de Obra que compuso por 
sí voluntariamente 5 y en el del libro 
Segundo dice á Nerón j que escribe esta 
Obra por su mandado. El contexto de 
este segundo libro , y especialmente ei 
de su último capitulo , demuestra no es
tar completo. 

El libro De hrevitate vitae está d i 
rigido á POMPEVO PAULINO , cuñado se
gún parece de SÉNECA , quien le escri
bió poco después de la muerte de Cayg 
Cesar, 

El De vita beata le dedicó SÉNECA 
á su hermano NOVATO , quando ya habla 
tomado por la adopción los nombres de 
JUNIO ANNEO GALION ; y con pretexto 

de 
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de tratar de este asunto, y dará suhei-
mano los consejos mas saludables para 
tener una vida feliz y tranquila / hace 
por sí una bella apología contra los que 
sentían mal de su conducta , y de que 
poseyese tantas riquezas J especialmente 
desde el capitulo 28 en adelante , en 
que de intento habla de este punto : y 
advirtiendo JUSTO LIPSIO , que este libro 
está incompleto, separó del capitulo 2 8 
de el todo lo que se le había agregado 
en sus ediciones , y lo publicó separa
damente como fragmento de algún otro 
libro , con el título De otlo aut secessu 
saptentis. De este libro dice BARTHIO , 
citado por D . NICOLÁS ANTONIO , ser el 
mas excelente que tenemos después de los de 
la sagrada Escritura, los quales toca tan 
inmediatamente , que parece haberlos leído. 

La Obra De heneficiis consta de dos 
partes : la primera se compone de quatro 
libros , y la segunda de tres. La dedicó 
SÉNECA á Ebucio Liberal, y la escribió 
en tiempo del Emperador Nerón, 

Las Cartas á LUCILIO son CXXV ] 
y en algunas ediciones están repartidas en 
¡2 2 libros. Este LUCILIO fue íntimo amigo 
de SÉNECA , era del Orden de los Caba
lleros , y tenia el empleo de Procurador 
del Cesar en Sicilia. De estas Cartas sien
te JUSTO LIPSIO , que no fueron todas de 
la correspondencia de SÉNECA con LUCI
LIO ; sino que muchas de ellas fueron es
critas por SÉNECA como dirigidas á LU
CILIO , para hablar con libertad , y tratar 
sin restricción de los asuntos que le 
parecía. D. NICOLÁS ANTONIO advierte, 
que tampoco se conservan todas las Car
tas de SÉNECA 5 porque AULIO GELIO cita 
el libro 2 2 de ellas , y en las que exis
ten no se encuentra la critica que este 
Autor dice hizo SÉNECA del Poeta ENNIO, 
de CICERÓN y de VIRGILIO. 

La Obra de las Questiones naturales 
se compone de siete libros , cuya prin« 
cipal materia es sobre Meteoros, y es-
tan dedicados al mismo LUCILIO. 

La A-roJtoAox-tWiacr^ es una graciosísima' 
Sátira, que compuso SÉNECA en la muerte 
del Emperador Claudio , para burlarse de 
e'l por lo mucho que le había ofendido. 

De estas Obras de SÉNECA , de sus 
Traducciones, y de las ediciones .que se 
han hecho de cada una de ellas , trata 
JUAN ALBERTO EABRICIO en el cap. 9 del 
libro 2 de la Biblioteca latina, y hacien
do critica en particular de cada una de las 
Obras referidas , dice : "Que en los libros 
De ira que escribió SÉNECA en el Imperio 
de Caligula no se encuentran las definicio
nes de la ira , que de ellos tomó LACTAN-
CIO , y puso en su libro De ira Del : que 
se publicaron en^o^ revistos por ENRIQUE 
ERNSTIO , en el año 1 5 5 2 , en 1 2.0 j 
y que PEDRO ALCYONIO en el libro 2.** 
De exilio , pag. 200 dice : Que SÉNECA 

siguiendo la dureza de sus Estoicos , re-* 
prueba que ARISTÓTELES alabe la ira , y sien~ 
ta bien de semejante afecto 5 siendo asi 
que parece nos le ha dado utilmente la na
turaleza , si se guardan los limites y mode
ración que el mismo Filosofo piensa se de
ben guardar j esto es , que tomemos ira por 
las cosas porque la debemos tornar , y 
como y quando , y por el tiempo que conviene 1 
pues de otra suerte seriamos unos fatuos é 
insensatos , y parecería que carecíamos de 
sentido y de dolor." 

De la Consolatoria á Helvia : " Que 
este libro se dio á luz revisto por AU
GUSTO BUCHNERO en Witemberg, en el año 
1555 en 8 . ° : que los X I I Epigramas 
que JUSTO LIPSIO añadió en su edición, 
porque en los MSS. antiguos tienen el 
nombre de SÉNECA , los intitula PEDRO 
SCRÍVERIO Epígrar/imata super exilio L. 
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S I G L O I . 35> 
Amad Senecae , con mas acierto que L* gidó á SERENO : "Que sobre este libró for-, 
Anmei Senecae Epigrammata super exilio, mó JUSTÓ REIFFENBERG unas disertaciones 
como se lee en los borradores de PITHEO." 

Del libro que envió ó POLYBIÓ para 
consolarle por la muerte de su hermano, 
dice: " Que le escribió SÉNECA en eí año 
tercero de su destierro en Córcega i y 
trae la censura de DioN por los elogios que 
en el pone SÉNECA del Bmperador Claudio." 

De la Consolatoria á Mareta i " Que 

morales, tomadas por la mayor parte de 
los Comentarios ó Notas de JUSTO LIP-
SIO j como advierte JACOBO THOMASIO." 

De los libros Dé clmentia dirigidos á 
Nerón i "Que se há perdido el tercero, 
y parte del segundo s porque ? según pa
rece j SÉNECA escribió tres libros sobre 
esta materia : que á estos libros puse? 

fue ilustrada con Notas por DAVID CHY- JUAN CALVÍNO urt Comentario , que se 
TREO , y publicada en Rostoch en el año 
i 571 en 8 . ° , con el libro de S. GY^ 
PRIANO ác mortalitaté," -
. Del libro de Providentia J "Que 
su título entero es : Quare bonis viris 
multa mala accidant, cum sit providmtia: 
que se escribió después del fallecimien
to del Emperador Claudio ', que se im
primió traducido en Alemán , e ilustra
do con Notas por JACOBO STOLTERFOTHO 
en Luhec , en el año 1 6 4 1 en 8.° : 

lee en el Tomó V i l de sus Obras teolo-* 
gicas 5 y este .Comentario se Imprimió 
la vez primera en e l año 153 2 : que 
d é los tres libros de esta Obra se V a l i ó 

HILDEBERTÓ CENÓMANENSBÍ y los cita en 
él libro 1 Epístola 3 á Addam 5 y de 
ellos tomó algunas sentencias para su Fí«-
lósofía moral De honesto et utiU : y qus 
del libro príméro , y parte del segundoj; 
que es lo que se conserva ^ hizo una-
V e r s i ó n Erancesa ANGEL CAPELL, que se 

que este mismo l ibro , con la Oración de imprimió en Paris en el año 1 5 7 8 . " . 
MURETO, y las Notas de JUSTÓ LIPSÍCT De los siete libros DÍ ^if / írm Í "Que' 
y JUAN FEDERICO GRONOVIO , se dió á luz de ellos formó un Epitome SANTIAGO SOR-¿ 

GER , que se dió á luz en Jena en 1 5 1 1 
en 8.° : que traducidos en Italiano por 
BENITO VARCHI fueron impresos en Fio-' 
renda en los años 1 5 5 4 y 15 3 4 , en 
4-°? y traducidos en Francés primera
mente , por ACCAURAT , y después por 
FRANCISCO MALHERBE „ se imprimieron 
en Faris en 1 5 51 , en 8.0; y que ds 
ellos hizo otra Traducción Francesa AN
GEL CAPELL , que fue impresa en París 
en 1580 ." 

De los libros de las Qilestiones NatUf. 

rales : "Que fueron emendados e ilus-^ 
trados con Notas la primera vez por 
MATHEO FORTUNATO PANNÓNIO , é impre
sos en Veneda por Aldo en 1 5 2 2, en 8.*. 

De la A7rox.oAox,'jyTa<7i5 : "Que fue ilus-
quod in sapientem non cadlt i u ] u r i a , d i r i - trada con Notas por B. RHENANO, ADRIA

NO 

en Rudolstad, en el año i 7 i 1 en 8 ."J y 
que de su edición cuydó JUAN ENRIQUE 
ACKER : Que traducido en Francés por 
ANGEL CAPELL , se imprimió en Faris 
en 1578 j y traducido en Italiano en 
Florencia en 1 7 1 4 , en 4.0 " 

Del libro De tranquillltate animi : 
"Que las Notas que á el puso JUAN CO-
KIER se imprimieron en Leipsic .en el año 
1 607 , en 8.9 j y las de PEDRO MVLLER 
en Jena en 1 57 1 , en 1 2.0 : que este 
mismo libro , con el titulo De tranquilli-
tate animi et quomodo in sapientem non 
cadlt injuria , se imprimió con las Epís
tolas de SÉNECA á S. PABLO en Leipsic, 
en el año i 4PP , en 4.0 

Del libro De constantia sapientís, 6 
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NO JUNIO, JANO GRUTERO, NICOLÁS FA-
BRO , LIBERTO FROMONDO , GASPAR BAR-
THIO , y JUAN FEDERICO GRONOVIO , e 
impresa en : B as He a en i 5 2 i , en 
8.0 : que JUAN SCHEFFER insertó este l i 
bro en sus Misceláneas , o libro de Uc~ 
clones Académicas: que algunas emiendas 
de GHRISTOVAL AUGUSTO HEUMANN se 
leen en las ^cf^ de los Erudito^ Tom. 7 
del Suplemento , pag. 2 y sigg. : y 
que se ha impreso últimamente m Leipslc 
en el año 1 7 2 0 , en 8.°, con la adi
ción del Sueño de LIPSIO , y los Sardos 
venales de PEDRO CUNEO. 

En la noticia que da FAERICIO de 
las Epístolas de SÉNECA^ LUCILIO , cita 
la versión Española hecha por orden del 
Rey D. JUAN II.0 de Castilla de la Epís
tola 8 8 , que en algunas ediciones tiene 
este título : Líber de studlis líberallbus ad 
Líberalem 5 y hablando después de las 
Traducciones que hay de las Obras de 
SÉNECA en lenguas vulgares , la vuelve 
á citar 3 y hace mención de las Traduc
ciones Castellanas de los libros de la 
Providencia , y de las Costumbres , hechas 
también por mandado del mismo Sobe
rano , e impresas en Sevilla en el año 
,1 4P 1 , y en Amberes en 1 5 5 1 , en 8.° 
De las de los libros de la Divina Provi
dencia , de la Vida bienaventurada , de la 
Tranquilidad del animo , de la Constancia 
del Sabio , de la Brevedad de la vida , de 
la Consolación y de la Pobreza , por el 
Licenciado Pedro Fernandez Navarrete, á 
quien por equivocación llama PEDRO DÍAZ 
NAVARRATE : la Traducción y Glosa de 
los Proverbios por PEDRO DÍAZ DE TOLE
DO , de orden del Rey D. JUAN el II.0 : 
la de los libros de la Clemencia por D. 
ALONSO DE REVENGA , Caballero del Or
den de Alcántara 5 y la de los siete libros 
de los Beneficios por GASPAR RUYZ , Mon-

ge Benedidino , sin hablar de sus edi
ciones ; y cita por último la Obra: L. 
Anneo Séneca, ilustrado en blasones plltlcos 
y morales por Juan Baños de Velasco, Ma
drid 16 j o , en 4.0 Copió F ABRÍ c í o á D . 
NICOLÁS ANTONIO 5 y este tocó muy de 
paso esta materia de las Traducciones 
Españolas de los Escritos de SÉNECA. 

La del libro de las siete Artes liberales, 
y la de los libros déla Providencia y de las 
Costumbres , publicadas en Sevilla en un 
Tomo en folio, en el año 1 49 1, y en Am
beres en 8.° en 1 5 5 1 , se reimprimieron 
en Toledo en un Tomo en folio en el. 
ano 1 510 , por el Maestro PEDRO HA-
GENBACH , con este título : Los v. libras' 
de Séneca. Primero libro de la vida bien
aventurada. Segundo de las siete artes l i 
berales. Tercero de amonestamientos e doc
trinas, Quarto e el primero de providen
cia de Dios. Quinto el segundo de provi
dencia de Dios. . i 

De la del Licenciado PEDRO FER
NANDEZ NAVARRETE se hizo una edición 
en Madrid en un Tomo en 4 .0 en el año 
1 ^ 2 7 , dedicada al Exc.,n0 Señor Don 
Gaspar de Guzman, Conde de Olivares, 
con el título : Siete libros de L. Sé
neca 'traducidos por el Licf'0 P." Fernandez 
Navarrete Can.0 de Santiago Consultor del 
S.t0 Offi.0 Capellán y S"0 de sus Mag.des y ds 
Cámara del S.m Cardenal Infante. A l Ex.1719 
S.or Conde de Olluares Duque de San Lucar, 
Madrid. En la Imprenta Real. 1 6 2 7 . 

Este mismo NAVARRETE tradujo tam
bién los libros de Beneficios, y dedicó su 
Traducción al Sr. Cardenal Infante. Esta 
Traducción se dió á luz en Madrid en un 
Tomo en 4.0 en el año 1 6 2 9 , con el 
t í tu lo : Los libros de Beneficiis de Lucio 
iJEneo Séneca a t̂ Ebu îo Liberal. Traduci
dos por el Licf0 P? Fernandez Navarrete 
Canónigo de Santiago Consultor del S !0 O/f0 
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Cappellan. y S/'0 de sus Magf" y de Cá
mara del S! Car! Infante. Dedicados a su 
j ^ l f f En Madrid En la Emprenta del Rey-
no 1 6 2 9 . 

La Traducción que hizo D . ALONSO 
DE REVENGA de los libros de Clemencia 
se imprimió en Madrid con este título : 
Los dos libros de Clemencia 5 escritos por 
Lucio Ame o Séneca, Filosofo Español, tra-
duzidos por Don Alonso de Reuenga i 
Proaño , Cauallero de la Orden de Alcán
tara, i Cavallerizo del Rey nuestro Señor. 
En Madrid , por Luis Sánchez , Año de 
M.DC.XXVI. Un Tomo en 8.° 

La de los Proverbios por PEDRO 
DÍAZ DE TOLEDO , se dio á luz en Zara
goza en el año 1 49 1 ; en Sevilla en los 
años 1500 y 1 5 2 8 , en Medina del 
Campo en 1552 y 1 5 5 5 , todas estas 
ediciones en folio 5 y en Amberes en un 
Tomo en 8.° con este título : Proverbios y 
sentencias de Lucio Anneo Séneca, y de Don 
Tñigo López de Mendoza , Marques de San
tillana. Glosados por el Doctor Pedro Díaz 
de Toledo. En Anvers, en casa de Juan Steel-
sio. M . D L I L Y la de los libros de Be
neficios por Fr. GASPAR RUYZ MONTIANO, 
se imprimió en Barcelona en un Tomo 
en 4.0 en 1 606 , con el t í tulo: Espejo 
de Bienhechores y agradecidos : Que contie
ne los siete libros de Beneficios de Lucio 
Aneo Séneca , insigne Filosofo moral: ago
ra de nuevo traduzidos de Latin en Cas
tellano por Fray Gaspar Ruyz Montiano, 
de la Orden de San Benito, Dirigido a 
Donjuán de Mendoza Duque del Infan
tado. Impresso en Barcelona , en casa de 
Sebastian de Corrnellas. Año 1606. 

Del mérito de estas Traducciones áe 
hablará quando se trate de sus respecti
vos Traductores. 

El Traductor de Los v. libros de Sé
neca , impresos en Anvers en casa de Juan 

Tom. I í , 

Steelsio , en el ano M . D L I I , en un Tomo 
en 8 . " j y reimpresos en Toledo en los años 
1 5 1 o y 1 5 3 o, en fol . , fue el Obispo de 
Burgos D.ALONSO DE CARTAGENA, de quien 
se ha tratado en la pag. 2 3 P y sigg. del 
Tomo 1.0 de esta Biblioteca : como consta 
por los MSS. que hay de estas Traduccio
nes en la Real Biblioteca del Monasterio! 
de S. Lorenzo del Escorial. La de los qua-
tro primeros libros de la edición conviene 
en todo con la del Códice que se describió 
en la pag. 2 5 1 y sigg. de dicho Tomo 1.0: 
pero falta en la edición la Traducción 
del libro segundo de la Providencia de 
Dios , sin embargo de prometerse en la 
portada, y en cada una de las hojas del 
Tomo desde el folio L hasta el fin 3 pot 
lo que es forzoso describir aquí la últi
ma parte de este Tomo. 

El primer libro de la Providencia dé 
Dios, que es el quarto en orden en la 
edición , concluye así en el fol. L : Aquí 
se acaba el libro de Lucio anneo Séneca, de 
la prouidencia de dios a Lucilo. En que 
tracta porque acaescen algunos males a los 
buenos varones , pues el mundo se rige por, 
la prouidencia de dios. 

Sigúese inmediatamente : Aquí cô  
mienta el segundo libro de la prouidencia 
de dios. En que se tracta como en el sabt-
dor no cabe injuria ni ofensa alguna. Y á 
continuación se lee : Todos estos capitu
las que se siguen fueron sacados de la copi
lación del alfabeto en el tractado del amor* 
Capitulo primero: Séneca en la epistola 
Ixix. dize que los que quieren quitar de sy 
el amor : que deuen esquiuar de ver e oyr 
aquellas cosas por las quales se torna en el 
corazón la memoria de la amada.. Y desde 
este folio hasta el L X l l I vuelto está so
lamente la Traducción de varias senten
cias morales de SÉNECA , entresacadas de 
algunas Epístolas, de los libros de la 
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clemencia, de la ira , de los beneficios, 
y de las Qüestiones naturales : de los 
tratados ó libros de los oficios, de las 
quatro virtudes, de las riquezas, de las 
buenas costumbres , del fado , de las tra
gedias &c. : y por último : del tratado 
del forzador e del robo 5 y del de la ser
vidumbre e del siervo : que son las mate
rias de dos de las Controversias de M» 
SÉNECA : después de lo qual se lee en el 
folio LXI1I vuelto : Vin del libro segun
do de la prouidencia de dios. Y mas abaxo: 
Aquí se acaba la vna copilacion de algunos 
dichos de Séneca sacados de vuestra gran co
pilacion de sus dichos e doctrinas fue hecha 
e fueron tornados de latin en lenguaje cas
tellano por mandado del muy alto principe 
muy poderoso rey e señor el rey don Juan. 
E no van situados por ordenación por quan-
to fueron trasladados acaso segund que a 
cada vno en leyéndole bien parescio. E aña
diéronle las glosas e algunas adiciones en 
los lugares donde el dicho señor rey mando. 

Aquí en este quaderno están algunas 
declamaciones que fueron sacadas de diuersos 
lugares del original de las declamaciones. 

Estas están en el Tomo con este 
orden , y con estos títulos : 

En el libro quarto de las declamaciones. 
La declamación quarta que se llama decla

mación de aquel que con las armas que 
tomó de la sepultura fue vencedor. 

En el libro, v . de las declamaciones. 
La declamación primera de aquel que cortó 

á otro la soga con que se colgaua e acu-
sanle por ello como de maleficio. 

"Declamación v i j . de los trezíentos hombres 
que vinieron de noche a la ciudad e no 
los recibió el capitán. 

Declamación segunda del libro segundo del 
juramento que hicieron marido e muger. 

En el libro quinto de la declamación quinta, 
de la casa del pobre que fue quemada 

por el rico su vezim con el árbol que 
delante della estaua. 

En el libro, v j . de la declamación v j . De 
vna muger que fue acusada de adulterio 
e de yeruas. E llamase la declamación 
de la acusación de las yeruas. 

Declamación octaua del libro i i j . del padre 
que fue acusado que leuantara bollicia 
en la ciudad. 

Concluye el Tomo en el folio 
L X X X I X vuelto : Deo gracias. A loor y 
gloria de dios todo poderoso se acaban las 
obras de Séneca. Imprimidas en la emperial 
ciudad de Toledo. En el año del nascimien* 
to del señor, de mili e quinientos e diez, 
años* A quinze dias del mes dé Mayo. 

Todo esto, que en la edición com
pone el libro quinto de ella con el t í tu
lo de segundo libro de la providencia de 
Dios, se lee como Traducción también de! 
mismo CARTAGENA , en el Códice del Es
corial desde el fol. 2 4 7 al 305 vuelto, 
y tiene el epígrafe : Copilacion de algunos 
dichos de Séneca sacados de algunos trata" 
dos suyos. 

Esta copilacion está MS. en los C ó 
dices i i j . T . 4 . i i j . T . 5. i i j . T . 6. i i j . 
T . 7. i j . L . 1 5. de la Real Biblioteca 
del Escorial , todos escritos en papel, de 
varias letras del siglo X V , con las i n i 
ciales casi en todos en blanco , y los 
títulos de encarnado : en los quales es
tán también las demás Obras de SÉNE
CA , que tradujo en Castellano el mismo 
D . ALONSO DE CARTAGENA , con las glo
sas marginales que puso en cada una de 
ellas. Estas Obras son ; los libros de la 
vida bienaventurada : de la divina pro
videncia : de la clemencia : de los Reme
dios de la fortuna : los Proverbios y doc
trinas : el Tratado de la guerra : las De-' 
clamaciones : el Tratado de las siete Artes 
liberales : el de las quatro virtudes Car-
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díñales y ms especies : el de la Amistad y i t j . T . i o : el uno de estos dos ExerrW 
y del Amigo como se ha de ganar j y los piares está muy maltratado en el princi-
Dichos en el Arte de la Cavalleria. Y los pío y en el fin , y faltan de el algunas 
Jratados de que entresacó las sentencias hojas : este tiene ai principio un Índice 
para la dicha copilacion , son : Las Epis- de todos los Proverbios : el otro Códice 
tolas : el Tratado de la Fortuna : el de la está completo y no tiene Índice. No hay 
Crueldad : el de los Remedios : los libros otra diferencia entre estos tres Códices 
de los Beneficios : los de la Clemencia : el y la edición, que la de leerse en ellos es-, 
primero de la providencia divina : el Tra- tos dos Proverbios que no están impre-* 
tado de las figuras : las Tragedias : el sos : De quien vieres que ha buen comien-
Tratado de la Medicina: el de la obedien- p en virtud non desesperes buena salida 
cia : el Tratado del fahlar : el libro 3.0 e fin. Avras $elo de dios non de los onbres* 
de las Qjlestiones naturales : el Tratado del ca ^elar a los onbres viciosa e mala cosa es. 
Alma : el libro de la Consolación : el Tra- Estos dos Proverbios son los dos úl-
.tado de lo que pertenece á Dios : el del timos de los Códices , y están en ellos des-
Principado : el de la Locura : el de la fa~ pues del 3 <5 1 que es : Por sacar el oro 
ma del bien fahlar : el de las mugeres : primero cauamos la tierra e auemos peresa 
el de la justicia : el de las riquezas e de escodriñar e al inpiar el pecho por alean* 
hien andancas tenporales : el del Fado 1 el par el postrimero bien : con el qual fina-
de la ciencia que mas aprovecha saber : el liza la edición de Amberes de 1 5 5 2 , que 
de la injuria : el de los negocios: el de la contiene 361 Proverbios 5 y en los MSS. 
ira : el de las buenas costumbres 5 y el de hay 353. También estos tienen de mas 
la venganza. De modo, que unas Obras la Introdu^hn d los prouerbios de Séneca 
tradujo por entero , y de las otras en- por el doctor p ro días al muy alto e muy 
tresacó lo mas florido 5 y todo lo ilustró ylustre señor su soberano señor el rréy don 
con glosas en aquellos lugares que el Rey Juan de castilla et de león et &c . : que 
D . JUAN el 11.° le señaló 5 como lo dice se lee en cada Códice al principio. Esta 
el mismo D . ALONSO en una de sus pieza no está en la edición 5 y en su lu^ 
glosas. gar se lee por introducción lo que en 

La edición délos Proverbiosf tradu- estos Códices está puesto por remate, y 
cidos y glosados por el Dr. PEDRO DÍAZ como por epilogo de la Obra , después 
DE TOLEDO, conviene en todo con el MS. de este final : Conclusión a ¡os prouerbios 
en folio que hay de esta Traducción y de séneca por el doctor pero diasi Estos 
Glosa en la Real Biblioteca del Monas- dos defectos están suplidos en la edición 
terio de S. Lorenzo del Escorial, en el de los mismos Proverbios hecha en Me-
Estantc i j . N . 7. de letra del siglo X V , dina del Campó en 1 5 5 5 , con el título: 
escrito primorosamente en vitela , con Prouerbios de Séneca. Introduction a loi 
las iniciales en blanco, y los títulos de Prouerbios y sentencias del famoso philoso* 
cada Proverbio de encarnado 3 y de esta pho Lucio Anneo Séneca. Por el doctor 
Obra hay otros dos Exemplares MSS. en Pero Diaz de Toledo. Dirigido al muy 
la misma Real Biblioteca , ambos en 4.0 alto y muy illustre y virtuoso señor , su 
grande , de letra también del siglo X V , soberano señor , el Rey don Joan segundo 
escritos-en papel, y están en i i j . T . 9$ que este nombre vuo de Castilla, de Leon,etc¿ 
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Va de nimio añadido el libro de las Amo- Estas son L X X V . En la primera, que 
nestaciones y Doctrinas del rnesmo author. empieza : Amigo mió Lucillo fas asy que 
En Medina del Campo por Adrián Ghemart, tu ganes e cobres a t i mismo e coge e guar-
Un Tomo en folio. ^ el tiemP0 1™ fa** aqui era tirado o 

Tiene esta edición L X X V I I I folios: furtado o era foyda por tu defetfo o men~ 
en el primero está el Proverbio 1,° que gua i le amonesta y encarga SÉNECA , que 
es : Agena cosa es lo que desseando viene: no dexe pasar el tiempo en vano. La úl-
y en el L X X V I I I vuelto el último : Auras t ima, cuyo epígrafe es : Epístola Ixxv. 
¡celo de Dios no de las hombres : ca zelar por la qual Séneca demuestra que atem~ 
•de los hombres y viciosa y mala cosa es, piando qualquier su desseo es rico : acabar 

Falta el libro de las Amonestaciones E pensemos que este es de los sus mayores 
y Doctrinas , que ofrece la Portada ; y el beneficios que lo que onbre desea por nes<¿e~ 
epilogo que el Traductor hizo después sidat se aya e tome syn demasya e sobra. 
de concluida la Traducción, está puesto Es idéntica esta Traducción con k 
en la primera hoja por Dedicatoria. que hay MS. en la Real Biblioteca del 

Con el Exemplar , que he visto en la Escorial en un Códice en 4.0 grande y 
Biblioteca del Exc.mo Sr. Duque de Me- escrito en papel, con 290 folios , de le-
dinaceli, de la edición de los v . libros de tra del siglo X V , con los títulos de las 
Séneca del a ñ o 1 5 10 en Toledo t es- Epístolas y las iniciales de encarnado, 
tá enquadernada la que se hizo en la que está en i i j . T . 8 ; y c o n otro en folio 
misma ciudad y a ñ o de las Epístolas grande, de letra muy hermosa, también 
de SÉNECA á Luciuo , traducidas en Cas- del siglo X V , c o n los títulos de encar-
tellano p o r orden de Fernán Pérez, de nado, y las iniciales de las Epístolas de 
Guzman. El título de esta edición es: Las oro e/ iluminadas, escrito en papel y per-
epistolas de Séneca con vna summa si quier gamino avitelado , que está en j . T . 1 o. 
introducion de philosophia moral en roman&e Otro MS. hay e n la misma Real Bí-
con tabla. A este título se sigue : Prohe- blíoteca escrito c o n gran primor en papel 
mió en las epístolas de Séneca a su amigo y vitela , c o n las iniciales iluminadas, 
lucillo. En este proemio se lee : Estas y los títulos de encarnado , que está en 
Epístolas fiso trasladar de latin en lengua i j . N . 8 ; y otro escrito en solo papelj 
florentina Ricardo pedro cibdadam de fio- y Con las iniciales en blanco , que está 
renda..,. Y mas abaxo ; E estas que aqui en i i j , T . 3, ambos en A.0 grande , de 
se siguen fiso trasladar de lengua toscana bella letra del siglo X V , en los quales 
en lengua castellana ferrand perez de gus- está la Traducción de los libros de Ira, 
man. que escribió SÉNECA. De estos dos Codi-

Tiene el Tomo L X X I I I folios , y fi- ees , aunque son idénticos , se describe 
naliza asi : Acabanse las epístolas de Se- el que está en i i j . T . 3 , porque al fin 
ñeca con una Summa siquier introduction tiene e l nombre de quien le escribió. 
de philosophia moral. Empressas en la muy Empieza asi : 
noble cibdad de Toledo. Año de mil, e qui- " Este libro escriuio fray gon^alo 
nientos e diez años, a veynte e siete dias suficiente ortógrafo capellán de la muy 
del mes de setiembre. Después está la generosa e n o n menos virtuosa señora 
Tabla de las Epístolas. doña y n e s de torres muger de don luys 
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Se gusman He preclarísima memoria maes
t r e de Calatraua que d ios aya e acabóse 
a ocho de otubre año de mili e quatro-
cientos e quarenta e cinco anos de la Sa
lutífera encarnación de nro señor ihü xpo 
e rredentor* E visto por mí miño de 
gusman el susodicho libro que asi el tras-
ladador que lo transfirió de la lengua la
tina a ía nra castellana non bien con-
prehendiendo la Intención de tanto mo
ral como séneca prestantisymo varón fue 
como por la inpericia, et mas V e r d a d e r a 

mente ygnorancia de los escríptores era 
tan corrupto el testo que totalmente ve
nia a ser de sentencia ayuno, e allen
de desto otros muchos defectos que to
da la moral vtilidat inpedian e ofusca-
uan. asi que todas estas cosas yo el suso 
memorado ñ u ñ o bien esaminandoías se-
gunt mas familliarmente e domestica 
antes de agora aula platicado el tractado 
aqueste en vno con otras muchas obras 
del actor dispuseme a l o corregir, pr i 
meramente la sentencia que es la prin
cipal parte enmendar. Por quanto es sub-
jecto. e asi mcsmo el ornato puliendo, el 
qual estaua de bruta confusión lleno de 
feos vocablos e de non conueniente tras
portación de aquellos e superíluas rrepe-
ticiones. en tal manera que su proceder 
grandisymamente engendraría enojosa obs
curidad, rresucite en el la perdida forma 
supliendo en aquella quanto fue possy-
ble e sabe dios que por ninguna otra 
escriptura a tan cargosa fatiga me obli
gara nin ofreciera mas considerando co
mo vniuersalmente todas las obras de 
¡séneca sienpre procuran vtilissimas d o c 

trinas fueme muy accetable la conside
ración de la pena e bien que en la su
ma perfección non lo aya podido rre-
ducir quedando en la parte de su pro
ceder aquel carácter de la primera for-

m a que p o r vicio de los e s c r í p t o r e s se 
desconpaso. maculando aquella, mas fi-
sose en ello, quanto la prejacente m a t e 

ria sufrir e xrescebir pudo toda ves guar
dando la v t i l sSentencia de la moral d o c « 

trina, el motiuo de lo qual fiso al d o c 

tísimo séneca en sus elegantes fabricas 
con laboriosa fatiga insudar, ca si d e l 
todo presumiera de lo enmendar syn de-" 
x a r ert el algunt defecto conuiniera d e s -
faser aquel. Et otro de nuevo ífabricar, 
lo qual cese dios, que la tal presunción 
en mi oiiiese avnque tan erudito como 
quien mas de los modernos me fallase 
pues basta concluyendo que el presente 
libro intitulado De yra es socorrido de 
tanta subuendon que de la primera cor-
rupta forja poco en el ha quedado. „ 

Por esta Nota j qüe sirve de portada 
al Códice , se echa de V e r , que este D . 
N UÑO DE GUZMAN no solamente emendó 
la Traducción de FR. GONZALO , sino 
también restituyó en quanto pudo el texto 
del mismo SÉNECA á su antigua pureza. 
Se hizo esta Traducción para el Rey Don 
Sancho el ÍV de Castilla J y escribió el 
Códice PEDRO DE MEDINA, El título de 
la Traducción es : Libro de séneca contra 
la yra e ssaña. La Traducción es bas
tante literal y sencilla, como se ve por 
este principio : Fahlando séneca con vn su 
amigo que aula nonbre nouato a cuya ins
tancia fiso este libro, dixo assi amigo no
nato acabaste comigo afincandome que fisiese 
alguna escriptura en que mostrase como pue
de orne amansar la saña, e tengo que con 
derecho temiste mas esta mala voluntat 
que todas las otras. Ca es mas escura e 
mas rrauiosa que las otras porque turba e 
escureŝ e la claridat del buen juyzio mas 
que ninguna otra cosa e fase eŝ eder o sa
lir a orne a cosas desordenadas, como a cosa 
rrauiosa. Ca en las otras malas voluntades 
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alguna cosa af de sosiego e mesura, mas 
esta es toda enrrlzada con derronpimen-
to malo enloquesfiendose cruelmente e syn 
toda piedat con deseo de fazer dolor e pe
sar a otro e de ferir con armas e sacar 
sangre e dar tormentos e por tal que faga 
mal a otri. non piensa en el mal que le 
viene e que le puede venir ende, metién
dose por las lamas aviendo muy grant co
raron de pensar e de fablar e obrar cosas de 
muy grant venganca. e por tanto algunos 
de los sabios antiguos dixieron que saña 
non era al sy non locura...... Acaba : E 

suframos los breues daños e de poco tiempo 
mientra que miramos lo que disen e nos 
holuemos de ellos muchas veses a bondad la 
perdurable vida sea s'enpre con nos. 

De los libros en que están repartí-
¡das comunmente en las ediciones las' 
Epístolas de SÉNECA á LUCILIO , entre
sacó ERASMO varias Sentencias morales 
que intituló Flores de Séneca : las quales 
traducidas en Castellano por JUAN MAR
TIN CORDERO , se imprimieron en Am~ 
heres en un Tomo en 8.° en el año 
1555 con este título : Flores de L . Am 
neo Séneca , traducidas de Latín en Ro
mance Castellano por Juan Martin Cordero 
Valenciano , y dirigidas al muy magnifico 
Señor Martin López. En Anvers, En casa 
de Christoforo Plantino. 1 5 5 5 . Tiene 
al principio , después de la Dedicatoria, 
la vida de SÉNECA , y la Traducción cas
tellana del Epitafio, que se dice compu
so SÉNECA para sí mismo estando en el 
baño , y ya para morir. 

Con el título Flores de Pbilosophia 
está atribuida á SÉNECA en un MS. de la 
Real Biblioteca del Escorial en folio , de 
letra del siglo X V , y rotulado Diversos 
tratados , una Obra moral compuesta de 
Sentencias de Sabios antiguos , entresa
cadas de varios de sus Escritos , y colo

cadas en cada capítulo según su materia.' 
Consta esta Obra de X X X V I I I ca-' 

pimíos ; y empieza en el fol. 9 4 con 
este título : Este libro es de flores de Pbi
losophia que fus escogido e tomado de los 
dichos de los sabios et quien bien quisyere 
fazer a sy e a su fazhnda estudie en esta, 
poca e noble escriptura e ( asi está.) hordiñar 
e conponer por sus capitulas ayuntáronse 
treynta y siete sabios e de si acabólo Séne
ca que fue filosofo sabio de cordoua e fizo-
la pgra que se aprovechasen del los oms 
Ricos e mas menguados e los viejos e los, 
mancebos. 

Aquí comiema el muy altislmo e po-̂  
derosisimo libro de flores de la filosojia para 
que los onbres Rycos e menguados e pobres 
estudiasen porque es fecho e hordenado 

Los títulos de los Capítulos son : 
Capitulo primero como orne deue amar a dios 

i j del rrey e del fisico 
i i j de la Recepta 
i t i j de la ley e del rrey que la guarda 
v como los omes deuen ser leales e obi" 

dientes al rrey 
v j de la justicia e de la injusticia 
v i j de los que an de aver vida con ¡0$ 

Reyes 
v i i j del Rey que sabe bien guardar su 

pueblo 
ix del Rey que pospone las cosas 
x del esfuerzo e del desamamiento 
x j de como se cabian los tienpos 
x i j del sauer e de su nobleza e de la pro 

que viene des 
x i i j de como orne deue guardar su lengua 
xüij de como orne deue ser paciente 
xv de como orne deue ser sofrido 
xvj de como orne deue ser de buen ta* 

lante 
xvi j de como orne debe ser de buenas 

maneras 
xvi i j En como ome deue pugnar en ser noble 

Cap." 
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Caf xix d¿ Mr*6"* e ê m wbhz* M saber, menosprecia esté mundo e non los 
x x de ta hwnilldad e del bien que ñas- ornes, non te quieras poner por sesudo* si» 

ge delta gue 1°* ornes non mucho mas. aguisa que 
x x j de como orne non deue ser orgulloso sean todos pagados, convienete aver ver-
xx i j de como orne deue pugnar en saber guen^a de dios et de ty et de los ornes., 

licuar los oms mienbrate que yras ayna deste mundo, et 
x x i l j de como ome se deue avenir con como non rasones con los sandios, en la obe* 

sus amigos diensia yase etl solas, etl cobdi$iar es po* 
xxiiij0 del esfuerzo e de la couardia, bresa. non puedes ser sabio fasta que ven* 
x x v como los oms deuen licuar las cosas fas los sabores de tu cuerpo 

por vagar A este modo prosigue toda la Obra 
xxv j de la Riqueza e de la pobreza con igual encadenamiento de sentencias 
x x v i j como ome deue honrrar a sus pa- en cada uno de sus capitulos. 

ríentes Ninguno de los Autores que han 
x x v i i j del deparamiento de la riqueza tratado de SÉNECA , y de sus Escritos, 

e de la escazesa hace mención de esta Obra , cuyo argu-
xx ix de la medida de todas las cosas mentó es muy propio de un sugeto que 
xxx de la mansedad et de la braueza se habia propuesto por su principal ob-
x x x j de la. mejor ganancia del mundo geto el estudio en todos los ramos de 
x x x l j de la buena guarda la filosofía moral , y explicar todas sus 
xxx i i j de la osadia materias > como lo expresa el mismo en 
xxxüi j de como ome non deue aver cob~ la Carta C V I hablando con LUCILIO por 

d'^ia del aver ageno estas palabras : Seis enlm me moralem 
xxxv de como la cobdicia faze perder al philosophíam velle complecti, et omnes ad 

ome , eam pertinentes quaesttones explicare * Co« 
xxxvj que cosa es el saber , mo quiera quesea, en el Códice referido 
xxxv i j como la voluntad es enemiga del está esta Obra como pieza trabajada por 

seso SÉNECA para el aprovechamiento de todosj 
x x x v i i j de las mercadurias e de los mer- y puede muy bien ser parte de algu-

cados no de aquellos otros libros de Filosofía 
La Obra empieza así; moral que el escribió , y se han perdi-

Ley primera como ome deue amar a dios do , en los quales explicaba el modo 
Ama a dios et Ruégale por tu alma et con que un sabio puede ser útil á otro 

por el cobraras lo que quisieres, sey aten- sabio 5 materia que por mayor repite 
piado del hlen pensar, et desto gelo mejor en la Carta CIX á LUCILIO en respuesta 
guardando la ley. temiendo a dios, guar- de la pregunta que este le hizo , y con-
date de cobd'cia mala, el buen enseñamiento cluida le dice : Persolvi quod exegeras, 
es vestido onrrado. quien pregunto a priso quanquam in ordine rerum erat, quas mo-
el huso. Rey de las cosas es el saber, loado ralis philosophiae voluminibus complecti-
es etl ome que sufre las cuytas et non se mur. 
quexa con lo que dios lo da en parte. Con- Otro Códice hay en folio en la mis-
plida cosa es la mesura, non estes a me- ma Real Biblioteca del Escorial, escrito 
nos de conoscer tu estado et tu seso et en papel, de letra del siglo X V , con 9 9 

fo-
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folios ; las iniciales iluminadas , y los t í 
tulos de los capítulos de encarnado, que 
contiene la Traducción Castellana de la 
Obra de SÉNECA de -virtudes y vicios. El 
título y principio de este Códice es: 

Aqtd comienzan los prouerbios de Séne
ca llamados vicios y virtudes. E primera
mente fabta la justicia. 

Justicia es virtud por la qual el iusto 
satisfaze a cada uno segund conuiene es a sa
ber a dios e a sy mesmo e al próximo o podé
mosla desir concordancia natural fallada en 
ayuda de muchos o establespimiento nuestro 
e ley diuinal para atamiento de la humana 
conpañia. 

La justicia esta en ordenar derecha
mente el desir y el faser. 

Non enpescer non es justicia mas abs

tinencia. 
Por este método se va definiendo 

cada virtud y vicio , y declarando sus 
efectos. Esta Obra ocupa las 3 4 prime
ras hojas del Códice, y acaba asi : Non 
pugnes mucho ademas en las cosas que ama
res que a ventura non se encimaran en el 
bien que tu cuydas. 

Non ayas gran miedo, sy te viniere con 
que te pese que qm$a te verna bien por ello. 

E l yrado non sera Rico, e el cobdifioso 
non sera folgado. 

Está este Códice en i j . S. 13 . 
Otros dos hay en la misma Real 

Biblioteca, uno en i j . S. 7 , y otro en 
i j . S, 1 2 , ambos en folio 7 escritos en 
papel , de letra hermosa del siglo X V , 
las iniciales en blanco , y los títulos de 
encarnado , que contienen la Traducción 
Española de las Tragedias : esta Tra
ducción no tiene mas título que el epí
grafe del Prólogo, que está en esta for
ma : Siguense los prólogos o prohemios de 
las tragedias de séneca e son dichas trage
dias porque contienen dictados llorosos de 

crueldades de reyes e grandes principes e 
son nueue por nonbre la primera es de la 
grand furor de hercoles , la segunda es de 
aneston e atreu , la tercera es de atenbaris^ 
la quarta de ypolito , U quinta de hedipo % 
la sexta de troas , la séptima de medea , la 
otaua de agamenon , la nouena de octauia 
la qual es postrimera , e sigílense en esta 
guisa* 

Inmediatamente está el argumento 
de la primera Tragedia , su análisis , di
visión, artificio & c , y en el folio segundo 
empieza asi : To Juno so hermana del so
berano tronador Júpiter e este nonbre so-, 
lamente me ha quedado porque por los adul-i 
terios de Júpiter he perdido el nonbre de 
muger , e so como biuda e muger abando
nada e Júpiter por todos tienpos de mi 
enajenado e avn abandona el tenplo del so
berano fíelo, en el qual como a propio non
bre de tenplo. yo sol i a ser adorada. E ago
ra de ay lanzada he dado 'logar en el fíelo 
á las concubinas de Júpiter el qual deuia 
ser mi marido. Acaba la Tragedia novena 
en el fol . 2 P 2 : E muchas vegadas lo 
ha tirado del fíelo a la tierra preso e ata
do por amos e vos otros gente popular que 
auedes ofendido a ñero sosternedes penas en 
vuestra sangre, porquel amor de ñero non 
sufre seer reglado ni tenplado porque cu
pido dios de amor for$o e costrinio a archi-
les de tañer la harpa por amor de polifena., 
E el amor venfió a agamenon fijo de atreu 
preso por la ynflamada amor de casandra e 
el dicho amor boluio súbitamente la fbdad 
de troya e aterro el Reyno del Rey priamo. 

Aquí se acaba la nouena tragedia de 
séneca. 

Estas Tragedias han sido entre to
dos los Escritos de SÉNECA las que mas 
han dado que entender á los sabios, que 
han querido ilustrarlas y decidir quien 
fue su legitimo Escritor : y aunque ya 

tCH 
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todos convienen en que hubo dos SÉNECAS Seholarum et studiorum ratione , piensa 
Retorico el uno , y Filósofo el otro, y ser las piezas mas bien trabajadas la Me
que este también fue Poeta 5 aun no están des y Thebals , y en esto conviene con 
de acuerdo en si escribió ó no las dichas JUSTO LIPSIO. QUINTO SEPTIMÍO FLOREN-

Tragedm, que tantas veces se han pu- TE CHRISTIANO , en sus Notas á la Tbe~ 
blicado con su nombre. MARTIN ANTO- bah, la regula por casi de igüal mérito 
KIO DEL Río , ilustrador de ellas, recogió, a la Oedipm 5 y en la Tbebais, celebrada 
en el libro 2.0 de los Prolegómenos de de JUSTO LIPSIO por pieza proflínda , doe-
su Obra Syntagma Tragoedme latinae , los ta , sublime , y una de las mas preciosas 
dictámenes de todos los eruditos que han latinas en su genero , tüvo' que notar 
tratado de esta materia 5 que están tan JOSEPH SCALIGERO muchas especies frivó-
opuestos entre sí en señalar quien fue el las y expresiones afectadas 5 y este SCA-
Autor de estas piezas, como en graduar LIGERO ensalza el mérito de la Octavia 
el mérito de cada una de ellas. que JUSTO LIPSIO desprecia. 

MARCO FABIO QuíNmiAis^en el cap. DANIEL HEINSIO i en la Disertación 

1 . ° del l ib. X dé las Instituciones Orato- De Tragoedlamm Auctoribus , dice. : que 
rias, dice 5 que instruido SÉNECA en casi la Troades no es comparable con áigu-
todas las ciencias, se exercitó también en na de las Griegas : que la Hyppolytus es 
la Foesia ; y que se conservan varias pieza divina, e inferior á pocas dé las 
Oraciones suyas , Poemas y Diálogos : Latinas: que la Media merece ponerse 
PLINIO el joven, en la Epístola 3 del 11- por continuación de la de OVIDIO del 
bro j , cita á ANNEO SÉNECA entre los Poe- mismo argumento • que la Hercules fu-* 
tas que el se propuso por modelo para rens , Thyestes , Oedipus y Agatiümnon 
aprender la Poesía : PRISCIANO Gramático son de un SÉNECA diverso del Retorico 
dice , que SÉNECA en sus Poesías imitó y del Filósofo j y aplicando cada una de 
el estilo de OVIDIO : TERENGIANO MAURO las restantes á distinto Autor , decide, 
y VALERIO PROBO citan las Tragedias de que la Thebals es indigna del elogio que 
SÉNECA • PAULO DIÁCONO cuenta á est:e hace de ella JUSTO LIPSIO : que la Hercu-
entre los Poetas que hubo en Roma en les Oeteus no es de la edad de los SENE-
tiempo de Nerón , y FRANCISCO PETRAR- CAS , ni aun pieza Latina : que la Octa-
CA , VICENTE BELLOVACENSE , JACOBO vid es la mas despreciable de todas ; y 

PHELIPE BERGOMENSE , GERÓNIMO AVAN- que lo que se lee en la Medea, después 

cío y DANIEL GAIETANO , con los demás de este verso del Coro tercero : Idmo-
Comentadores de las Tragedlas , tienen nem quamvis bene facta nosset : es obra 
a SÉNECA por su legitimo Escritor 5 aun- de algún ignorante , según las falsedades, 
que con esta notable diferencia, anacronismos, solecismos y variedades de 

QUINTILÍANO tiene por legitima de que está llena. 
SÉNECA la Tragedia Medea : TERENGIA- En sentir de JUAN ISAAC PONTANO 

N o MAURO la Hercules furens : LACTANCIO son de SÉNECA el Filósofo la Medea , 
la Thyestes : VALERIO PROBO la Hecuba Troades , Hercules furens , Hyppolytus y 
y la Oedipus : PRISCIANO la Agamemmn j Thyestes. De la Thebals dice GASPAR BAR-

-y JUSTO LIPSIO la Hyppolytus. THIO , l ib. 4 Theb. Statll v. 1 , y lib. 7 
GASPAR SCIOPIO , en su Discurso De V.485 : que es un hermoso Drama ds 

Tom. 11. G gran-
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grande y sutil ingenio : que no duda sea 
producción de alguno de los ANNEOS , y 
que se inclina mucho á que lo es de L . 
ANNEO SÉNECA : que no está trabajado 

con todas las leyes de h Tragedia i pero 
que contiene tantas y tan agudas sen
tencias, que merece ser tenido por una 
de las piezas mas principales en su linea 5 
y en el v. 1 del libro I V dice de la Oc
tavia , que es tan ridicula que le da en 
rostro. 

MARTIN ANTONIO DEL RIO , uno de 

los mas celebres ilustradores de estas 
Tragedias , en sus Adversarios á ellas 
las tiene por de L . SÉNECA el Pílosofo ; 
pero en el libro 2.0 de sus Prolegómenos 
exceptúa la Octavia. De esta sospecha 
JOSEPH SCALIGERO , en el Comentario que 

la puso, que es de L . ANNEO SÉNECA 

FLORO , que en ella se burló de ADRIA
NO AUGUSTO 3 y SCALIGERO , el hijo, se la 

aplica á SCEVA MEMOR, Poeta del tiempo 
de Domiciam* 

Por estas Tragedias ha merecido 
SÉNECA , según refiere PEDRO CRINITO en 

el Tratado de los Poetas Latinos , ser te
nido de SCALIGERO por igual á los Poetas 
Griegos en la magestad del verso ; y en 
el adorno, por superior á EURÍPIDES y Es-
CHYLES á quienes se propuso imitar. En 
la descripción de los Coros es también 
superior á los Griegos , en opinión de 
BARTHOLOMERICCIO; quien en su libro 1,0 
De imitatione celebra á L.SÉNECA, porque 
en todas sus Fábulas se presenta siempre 
con novedad , y nunca parecido á si mis
mo , pues no repite en un lugar lo 
que tiene dicho en otro j y concluye con 
esta expresión : Que es como un rio que 
siempre corre, / jamas recoge en si el agua 
que una vez pasó por él, 

MARCO ANTONIO MURETO, en el cap, 

4 del l ib . 2 de sus Varias Lecciones, ce

lebra á SÉNECA por la elegancia de sus 
locuciones ; y según expresa LILIO GY-
RALDO en el Dialogo 8.0 de Pol'tis, fue
ron tan recomendables entre los anti
guos estas piezas de SÉNECA , por la fe
cundidad y belleza de sus sentencias, que 
era el mas estimado de los doctos aquel 
que mas versos de SÉNECA sabia de me
moria. 

El primero que, en sentir de D . N I 
COLÁS ANTONIO, pag. 37 del libro 1.0 

de la Biblioteca antigua , se dedicó á ilus
trar las Tragedias SÉNECA fue Fr. N I 
COLÁS TREVETH , Religioso Dominico \ 

de cuya Glosa tenia un exemplar MS. en 
su librería D. Fernando de Colon, Canó
nigo que, fue de la Catedral de Sevillaj 
con una Carta al Glosador de Fr. NICO
LÁS MARTIN DE PRADO , Religioso tam

bién Dominico , Cardenal Obispo de 
Ostia , que falleció en Aviñon en el año 
M C C C X X I 5 como refiere UGHELL en 
la Italia Sagrada: y ademas de TREVETH 
han sido Comentadores, e' Ilustradores de 
estas mismas Tragedlas los eruditos, que 
se citarán en este Catalogo de las edi
ciones que se han hecho de ellas. 

La mas antigua , según parece , y 
la mas correcta en sentir de MARTÍN-
ANTONIO DEL Río , es la de TJvrlzhurg ? 

en Lúpsic , sin nota de año , que tiene 
al fin estos quatro versos en alabanza 
del Impresor ; 

Clauditur hic liber Senec? repetendus m omnt 
sJEvum : hunc ardenti pectore lector ama. 
Praesserat Herbipolis Martlnus in urbe 

decenter 
Lipsec. Hoc munus canilde lector ama. 

En el año 14.91 hicieron de ellas 
una edición en León de Francia Antonio 
Lambillon y Marino Sarazin , con el Co
mentario de BERNARDINO MARMITA , en 

un 
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un Tonio en folio. Con este mismo Co-- que figurh excuhum. In quo tria millia 
mentarlo las dio á luz Ltzaro Isoarda de errata, atque inversa loca exemplorum de-
Savitiano en Veneeia, en folio, en. 1 4 9 2 , prauatione et librarhrum incuria diligen-' 
con este título : Tragoediae Senecac cum tlssime ad veterem lectionem nunc primum 
Gommento Gelii Bernard'mi de Marmita, reformata. Cum expositoribus luculentissi-
Con el Comentario de este , y el de DA- mis Bernardina Marmita : et Dámele Gaie-
KIEL GAIETANO las publicó en Vmecía taño. Qmppe emendata accuratlssime omnia. 
Matheo Capcasa , en folio, en 1 4P 3 5 y A I fin se lee : TmpressumVenetiis per 
Juan Tridino de Cirreto, también en Vene- Bernardmum de Vianls de Lexona Ver cel
da y en íoVio-, en 1 49 8. Corregidas por lensem. Anm Domini, M . D . X X I I . die VI . 
BALDO se imprimieron en Paris , en un Nouembris. Un Tomo en folio. 
Tomo en 4.% en el año 1 500 j y en De esta edición , que es una de las 
Venscla en 1 5 0 5 , en un Tomo en folio, mas apreciablcs , he visto un exemplar 
Con los Comentarios de MARMITA y GA- en la Real Biblioteca del Escorial , que 
1ETAN0 , y á expensas de Fhelipe de Junta, está en ] . S. 1 o. 

se hizo una edición en Florencia , en 8.0, En el año de 1 5 2 9 las dio á luz 
en el ano 1 506 : en Venecia hizo otra en Enrique de Pedro en B as He a , en un To-
8.° Phellpe Pindó en 1 5 10 j y otra eos- mo en 8.° Otra edición hizo Sebas-
t e o Phelipe de Junta en 1 5 1 3 , que está tian Gryph'w en León de Francia , en el 
dedicada á Domingo Venlvencio, Canoni- año 1 5 3 6 , de que cuidó L u i s CARRION. 

go de la Iglesia Catedral de de S. Loren- Nuevamente corregidas , aumentadas, e 
z o de la ciudad de Florencia, también en ilustradas con las Notas de THOMAS FAR-
8.0. Corregidas por ERASMO , GERARDO NABIO , las dió á luz Juan Libert en Parisy 
VERCELLANÓ y GIL MASSERIO , con un en un Tomo en 8.° en el año 1540. 

Tratado al fin sobre la Poesía Trágica, y En el de 1 5 4 7 publicó estas Tragedias 
con los Comentarios de MARMITA , GA- Sebastian Gryphio en León de Francia, en 
IÉTANO y BADIO ASCENSIO , costeó este un Tomo en 12." con este título : L . 
una edición en Paris en folio , en el año Annaei Senecaé Cordubensis Tragoediae.Tie-
1 5 1 4 5 y otra se publicó en Paris en ne esta edición al principio un Índice de 
el año 1 5 1 5, con los mismos Comenta- las Tragedias : la vida de SÉNECA, copia
rlos , y las emiendas de MASERIO. En da del libro De Poetis latims de PEDRO 
Venecia hicieron otra edición Aldo y An- CRINITO 5 y el Tratadito Dimensiones Tra-
dres, en 8.0, en el año 1 5 1 7. En este goediarum Senecae per Hieronimum Avan-
mismo año , y en la misma ciudad, las tium. Otra edición hizo igual á esta el 
publicó Andrés Asulano, con la corrección mismo Impresor , y en la misma ciudad, 
que hizo de casi tres mil voces GERONI- en un Tomo en 1 2.0 en el año 1 5 5 4 , 
M o AVANCIO , natural de Verana , y asi y otra en el de 1 5 5 7 . En el de 1 5 (5 ó' 
corregidas , y con los Comentarios de hizo una edición Ernesto Ugolino de estas 
MARMITA y GAIETANO , las imprimió en mismas Tragedias en Leipsic , según las 
Venecia Bernardino de Vianis, en el año publicó después de emendadas GERÓNIMO 
1 5 2 ; , con este título : L. Annaei Senecae A v A N C i o , y añadió en ella las varias Leccio-
darissimi Stoici Ph'dosophi: Necnon poetae nes de JORGE CHEMNICENSE, la carta de este 
acutissimi. Opus Tragoedlarum aptissimis- De Tragoediarum usu ad Palatinos fratres, 

Tom. ÍI . G 2 que 
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que eran los hijos del Conde VJolfgango, versiohlbus et Natis. En París las publí-
el Tratadito De generibus Carminum apud có Pedro Blllaine en el año i <í 2 o , con 
Senecam , y los quatrocientos Proverbios, este título : Syntagma Tragoediae Latinas. 
que sacó de las mismas -Tragedias. Está dividida esta edición en tres partes : 

Con los Adversarios de MARTIN La primera contiene estos tres libros de 
ANTONIO DEL RIO imprimid las Tragedias Prolegómenos : 1.0 De Tragoedia : 2.0 De 
Christoval Plantino, en Amberes en el año Lucii Annaei Sene cae vita et scriptis : 
1 5 7 5 . Esta edición tiene el título : Jn 3.° De versibus tragicisy máxime Senecae: 

L . Annaei Senecae Cordubensis Poetae gra- á que se siguen : Fragmenta veterum Pee-
vissimi Tragoedias decem , scilket Jiercu- tarum Tragicorum , et opin.itiones in ea~ 
lem Furentem , Herculem Oetaeum , Me- dem. La parte segunda comprehende : 
deam , Hippolytum, Oedipum, Thebaidem, L . Annaei Senecae Tragoedias novem : In -
Thyestem , Troades , Agamemnonem , Oc- certi Auctorís Octaviam: adversaria nunc 
tauiam , Amplissima Aduersaria ; quae loco emendata : y en la tercera está un nuevo 
Commentarii esse possunt. Ex bibliotheca Comentario anónimo de las nueve Tra-
Martini Antonii Delrio , J . C. Antuerpia?, ge días, con los Índices de toda la Obra. 
ex Officina Christophori Plantini , Archi- En el mismo año de 1^20 hizo 
typographi Regij. M.D.LXXVI. Es un Juan Le Maire en Leyden otra edición, 
Tomo en 4.0 grande. De esta edición que corrigió PEDRO SCRIVERIO ; y con-
hay un exemplar en la Real Biblioteca tiene los Comentarios y Notas de JUSTO 
del Escorial , en i i j . T . 5. LIPSIO , RAPHELENGIO , Q, SEPTIMIO FLO-

En el año 1588 se imprimieron RENTE CHRISTIANO , GERÓNIMO COMMELI-

cn Leyden estas mismas Tragedias , ilus- NO , SCALIGERO , GRUTERO , HEINSIO , 
tradas con las Notas de JUSTO LIPSIO , y JORGE FABRICIO, y JUAN ISAAC PONTANO, 

con las advertencias de FRANCISCO RA- con estas adiciones : Collectanea veterum 
PHELENGIO acerca del legitimo Autor de Tragicorum L l v i i , Ennii , Pacuvii, Accii 
las mismas Tragedias ; y se reimprimie- et aliorum Fragmenta. De iisdem amplis-
ron en Heidelberg en el año 1585». En sima testimonia et elogia veterum. Nomen-
el año 1 5 1 i se hizo otra edición en datar omnium Latinarum Tragicorum. Gs-
Leyden , en la Imprenta de Henrique de rardi Jaannis Vosii castigatianes et Notae 
Haestens, en un Tomo en 8.° con este in Fragmenta. 
título : L. Annaei Senecae et aliorum Tra~ t Con las Notas de THOMAS FARNAEIO 
goediae serio emendatae cum Josephi Scali- se imprimieron estas mismas Tragedias' en 
geri et Danielis Heinsii animadversionibus Amsterdam , en el año 1623 ^ en un 
et notis. Esta edición , sin embargo de lo Tomo en 1 2.0 j y sin Notas las dio á 
que promete su título , no contiene otras luz GUILLERMO JANSONIO , enLeyden , en 
Tragedias que las de SÉNECA. ' 1 6 2 4 . En esta misma ciudad de ¿ f ^ i ^ 

En el año 1 5 1 5 se publicaron en las dio á luz JUAN FEDERICO GRONOVIQ 

Amberes , en un Tomo en 1 2.0, con este en el año 1 6 6 1 , ilustradas con sus pro-
titulo : Decem Tragoediae , quae L. An- pias Notas, y las de otros varios. 
naea Senecae tribuuntur , opera Francisci En 1 ¿ 3 1 se imprimieron en 8.0 
Raphelengii ; ope Justi Lipsii emendatio- por Juan Llbert, en París , con el título : 
res : cura utriusque ad easdem Animad- L. et M . Annaei Senecae Tragoediae post 
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cmnium editiones recensionesque. edhae de~ 
nub, et Notis Tbomae Farnabil illustratae. 
Con estas Notas de THOMAS FARNABIO las 

publicó en Amsterdam Juan Jamonio en 
el año 1 5 3 3 , en 8.° y con el t í tu lo : 
L. et M . Amaei Senecae Tragoedlae cum 
Notis Tbomae Farnabil ; y en León de 
Francia se hizo de ellas otra edición en 

8.° en el año 1 ̂ 5 7• 
, En el de 1728 las dio á luz en 

Delpht, ciudad de Olanda, Adriano Be~ 
man , en un Tomo en folio , ilustradas 
con todas las Notas de JUAN FEDERICO 
GRONOVIO , con las escogidas de JUSTO 

LIPSIO, y con las de MARTIN ANTONIO DEL 

RIO, JUAN GRUTERO, GERÓNIMO COMMELI-

NO, DANIEL HEINSIO, NICOLÁS HEINSIO,THO-

MAS FARNABIO , y otros ; y con algunas 
Notas de HUGO GROCIO. De esta edición, 
que es la mas completa y apreciable , cui
dó JUAN GASPAR SCHRODER , que también 

puso en ella sus Notas , formó un Indi
ce muy copioso , y cotejó el texto del 
Autor con un MS. antiguo. El título de 
esta edición es : L. Annaei Senecae Tra
goedlae cum Notis integris Joannis Frede-
rici Gronovil, et selectis Justi Lipsii , M . 
Antonli Delril , Joannis Gruteri , H . Com-
tnelini , Josephi Scalígeri , Danlells et Ni-
colai He'mslorum, Tbomae Farnabii , alio-
rumque 5 itemque Observationlhus nonnullis 
Flugonls Grotil. Omni a recensuit 5 Notas, 
Animadversiones , atque indicem novum 
locupletiss'tmumque adjecit: ipsum vero Auc-
toris syntagma cum MS. Códice contullt 
Joannes Gasparus Schroderus. 

Estas mismas Tragedias están inser
tas , como Obra de SÉNECA , en la Co
lección de Poetas Latinos impresa en 4.0 
en León de Francia en el año 1 5 0 3 , 
desde la coiuna 1127 a la 1337 5 y 
en la otra edición de los mismos Poetas, 
hecha también en León de Francia en el 

año 1 5 1 5 , desde la coluna 1692 á la 
1 8 9 4 : Y en ambas ediciones precede la 

vida de Lucio SÉNECA que escribió PEDRO 
CRINITO. 

Tradujo estas Tragedias en Francés, 
y puso Notas en los lugares obscuros, 
el Sr. de MAROLLES 5 y esta Traducción 
la dió á luz , con el texto latino , Pedro 
Lamy en Paris en 1 55o , en dos Tomos 
en 8.°, con esta portada en Latin • L. 
Annaei Senecae Tragoedlae cum Notis et in~ 
terpretatione Galilea M . de Marolles Abb. 
de Villalupa : y esta en Francés : Les Tra-
gedies de Seneque en Latín et eti Franjáis 
de la Traductlon de Marolles Ahbé de V i -
lleloin. Avec des Remarques necessaires sur 
les lleux difficiles. Cada Tomo tiene es-

. tas dos portadas; y en el primero está la 
vida de SÉNECA escrita por el Traductor. 

De algunas de estas Tragedias se 
han hecho también varias ediciones par
ticulares : La Hercules Oeteus fue impre
sa por Francisco Gryphio en Paris, en un 
Tomo en 4.0 en el año 1543 : La 
Tbyestes y la Oedlpus por Matheo David, 
también en Paris, y en 4.0 en el año 
1 5 5 3 : La Tbebais , con Notas de FLO-
RENTE CHRISTIANO , por Federico Morello 
en la misma ciudad , en 1588 en 4.0 
Santiago Staer la dió á luz en Ginebra en 
1 5 9 9 , en 12.0; y Martin Nudo en ^»2-
beres en i d o i , en 1 5.° : Con las No
tas de JANO GRUTERO la imprimió Com-

melino en Heldelberg en 1 604 : Con las 
de SCALIGERO se hizo otra edición en 
Ley den en 1 <5 1 1 5 y otra en esta misma 
ciudad y año , con las Notas de DANIEL 
HEINSIO , y una docta Disertación Dg 
Tragoediarum Auctoribus. La Me dea , la 
Troades y la Tbyestes fueron impresas, con 
los Comentarios de MATHEO RADER , por 

Melchor Seguin en Munich en 1 6 3 1 , en 
1 a .0 j y antes las habla dado á luz en 

Gi-

UNED



54 ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 

Ginebra Santiago Crispin en el ano i ^ 2 7, 
en un Tomo en 4." : y DRAUDO refiere 
en su Biblioteca , que la Medea y la 
fbebais se imprimieron en Ingolstad en la 
Imprenta de Sartorio , sin expresar el año. 
La ww, traducida en Ingles por 

BLACMAR , se lee en la segunda parte de 
las Poesías misceláneas de este erudito, 
impresas en 8.° en Londres , en el año 
1 7 1 8 5 y á imitación de esta Tragedia 
de SÉNECA, compuso en Francés otra con 
igual título CARLOS TOUSTAIN , que se 
dio á luz en Paris en el año 1 5 6 6 . 
JUAN ENRIQUE BOECLER hizo un cotejo 

entre la Hyppolytus de SÉNECA y la Hyp-
polytus de EURÍPIDES , y le publicó en el 
Tomo 2.0 de sus Disertaciones Académicas 
de Strasbourg, impresas en esta ciudad 
en 1 7 10 en 4.0 

De las Obras de Filosofía moral, y 
demás Escritos de Lucio SÉNECA, se han 
hecho igualmente repetidas ediciones en 
diversos tiempos. La primera es la que 
publicó en Ñapóles Mathias Moravo, en 
fol io, en el año 1475 , con el título : 
Senecae Philosophi Opera Mor alia , ac Epi~ 
stolae ~ et Rhstoris Declamationes sub Do
mino Blasio Romero Monacho Populeti, phi-
losopho ac theologo celebri : per Mathiam 
Moravum. Y al fin se lee : Est impres-
sum hoc opus in civitate Neapolis Amo 
M.LXXV. Divo Ferdinando regnante. En 
cuya fecha falta el número CCCC. A l prin
cipio tiene estos versos de GABRIEL CAR
CHAN, Mitanes, en obsequio del Impresor. 

Jam pené abstíderaf Senecae monumento, ve
tustas, 

Vixque erat haec ullus cui bene nota forent 
Tam bona ; sed docti Mathiae scrlpta Mora-vi 

Artificis non est passa perire manus. 
Hinc igitur meritas grates studlosa juventus 

Pro tam sublimi muñere semper agas. 

En el mismo año de 1475 se impri
mieron en Paris, en un Tomo en 4.0, 
las Epístolas de SÉNECA , con la adición 
de las que se dice escribió á S. PABLO. 
En Treviso dió á luz Bernardo de Colonia, 
en un Tomo en fol io, en el año 1 4 7 8 
las Obras de SÉNECA con este título : Se
necae Opera Moralia , Declamationes et 
Epistolae. En Ñapóles se hizo de ellas 
otra edición, en folio, en 1 4 8 4 , con las 
Epístolas de SÉNECA á S. PABLO , y de S. 

PABLO á SÉNECA. En Vene cía las publica
ron, también en folio, Bernardmo de Cre-
mona y Simón de huero , en el año 1490, 
con el título : Senecae Opera Philosophica, 
Declamatoria et Moralia. En esta misma 
ciudad las dió á luz Bernardmo de Coris 
de Cremona, en folio, en 1492 , con el 
título :, Senecae Philos, et Rhetor. Opera. 
Otra edición se hizo también en Venecia 
en 1497 , intitulada : Senecae Philos. 
Opera : y otra publicó en la misma ciu
dad Bartholome de Zanis de Portesio , en 
folio , en el año 1 5 0 3 , con el t í tulo: 
Senecae Opera omnia. Una publicaron los 
Juntas en Florencia , en 8.°, en 1 5 1 3 : 
otra Frobenio en Basilea, en fol. en 1 5 1 5 
con las Notas de ERASMO en las margenes: 
otra el mismo Frobenio en esta ciudad, 
también en folio, en 1529 5 y con las 
Notas de ERASMO , revistas y emendadas 
por el mismo ERASMO ; y con la adición 
de las emiendas de RODULPHO AGRÍCOLA 

y SEGISMUNDO GELENIO , y con la vida de 

SÉNECA escrita por FRANCISCO PETRARCA: 

el título de esta edición es : Lucii Annaei 
Senecae Opera et ad dícendí facultatem et 
ad bene vivendum utilissima per Des. Eras-
mum Roterod. ex flde veterum Codicumy 
tum ex probatis Autoribus, postremo saga-
ci nonnunquam divinatione sic ernendata, 
ut mérito priorem edítionem ípso absenté 
factam nolít haber i pro sua. Adjecta sunt 
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sjusdím Scholta nomulla. Bas'deae in 0f~ 
fiema FrohenUna 15 29. A l fin de esta 
edición están lás cartas de S. PABLO á 
SÉNECA , y de SÉNECA á S. PABLO , con un 

dilatado prólogo de ERASMO. Una edición 
hizo en Fenecía , en el ano 1 5 3 5 , Juan 
Augusto de Bourg Franc. con las correcciones 
de FERNANDO PINCIANO, ó de VALLADOLID, 

que dice haber manejado quince Códices, y 
haber quitado cinco mil manchas. Otra 
dió á luz en Basilea en el mismo año , en 
folio , Juan Hervage , con las Notas de 
ERASMO y de RHENANO. Gon las del mismo 

ERASMO y de otros Comentadores hizo una 
edición Sebastian Gryph'o, en 8,0, en León de. 
Francia en 1 5 5 5 , con el epígrafe: L.An-
naei Senecae Opera quae extant omnla , cum 
D. Erasmi Rot. Scholih et B. Rhenanl i n 
Ludum de morte Claudil Caesarls , Rodolphi 
Agricolae in Declamatíones aliquot Com-
mentariis , ac Fernabdi Pinciani i n unlver-
sum opus castigation'bus. Esta edición se 
compone de dos Tomos, y en el 2.0 es* 
tan las Suasorias y Controversias de M . 
SÉNECA. 

Con esta misma Portada tengo una 
edición, en tres Tomos en 8.0, con Notas 
marginales MSS. en Castellano de Autor 
desconocido ; la qual solamente contiene 
las obras de Lucio SÉNECA por este or
den : en el Tomo 1.0 los siete libros 
De Beneficlis , y los ocho primeros de las 
Ep'stolas á LUCILIO : en el 2.0 los de-
mas libros de las Ep'stolas hasta el 2 2 
inclusive, con un apéndice de notas á las 
mismas Epístolas, y á los libros De Be-
nlficns del Tomo 1.0; y en el 3.0 están 
Jos otros Escritos de SÉNECA con estos 
títulos : De Mund' Gubernat tone, Divina 
prov'dent'a , et qualiter multa mala bonls 
uiris acc'dunt, L'ber unus : De Paupertate 
Liber unus : De remediis fortu'torum : De 
Ira JJbri tres : De Clementia Llbri dúo : De 

vita beata Lrber unus : De tranqulllitate 
vltae Llbri dúo : De brevítate vitae Líber 
unus : De consolatione ad Polybium Líber 
«xé<p:(Ao5. Ad Martlam de Consol atione LU 
het mus. -Ad Helbiam matrem de Consola-
tlone Líber mus. A l pie de cada libro hay 
sus respectivas Notas , ademas de las 
Lecciones variantes, que están en las mar
genes por toda la obra. El Editor es Se
bastian Gryphlo : la dedicatoria, que es de 
ERASMO á D . PEDRO Obispo de Cracovia-
y Chanciller del Reyno de Polonia , tie
ne esta fecha : Datum Basileae , Amo 
M.D.XXIX. mense Januario 5 y después 
está la vida de SÉNECA escrita por un 
Anónimo, posterior á FRANCISCO PETRAR
CA , á BOCACIO y á COLUCIO , á quienes* 

cita; y está tomada de CORNEUO TÁCITO. 
y de SUETONIO. 

En 1 5 5 7 publicó otra HERVAGE 
en Bas'lea, con las correcciones de CELIO 
SEGUNDO CURION , la censura que FER

NANDO PINCIANO hizo de SÉNECA , la vida 
de este escrita por XICHON POLENTONO, 
con las especies que tomó de TÁCITO y 
SUETONIO , y el Comentario de RODUL-

PHo AGRÍCOLA á las Controversias de 
SÉNECA el Retorico. En 1585 hizo otra 
edición BARTHOLOME GORASSIO , en folio, 
con las Notas de M . ANTONIO MURETOX 

y el índice de JULIO ROSCIO HORTINO 5 de 

cuya edición cuidó , por mUerte de' M U -
RETO , el P. FRANCISCO BENCIO , Jesuíta: 

En Bas'lea publicó otra EPISCOPIO en 8.0 y 
en el año 15 90 : Otra se dió á luz en 
Leo», de Francia, en 1 5 9 2, con las Notas 
de MURETO, PINCIANO, OfisopEo y otros 
varios : se compone de dos Tomos , y 
en el segundo están las Suasorias y Con
troversias de MARCO SÉNECA , que empie
zan en la pag. 2 1 7 . Una edición pu
blicó en Colonia Juan Gymnico, en 8.°, en 
I 5 ^ 3 > con âs Congeturas de DIONYSIO 
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GODOFREDO , y con las lecciones variantes 
y lugares comunes de uno y otro SÉNECA. 
En Heidslberg hizo otra edición Commellnoy 
en folio, en i 5 ̂ 4 . con las Notas de Mu~ 
RETO , y emiendas de JANO GRUTERO ; con 

la adición de la disputa de MURETO , en 
Roma , sobre el libro de SÉNECA de la 
Providencia divina 5 y las Notas de N I 
COLÁS FABRO á la KTCox.oXowvrmiv, y á los 

libros de MARCO SÉNECA ; y en León de 
Francia se hizo una reimpresión en 1 5P 5, 
que repitió en París y en folio, Jacoho du 
Puis en 1 5 9 7' 

En el año 1602 hizo Jayme Rosa una 
edición de las Obras de SÉNECA en Paris,en 
folio , con las Notas de ANDRÉS SCOTO 
y FRANCISCO JURETO. Commelino las reim
primió, con estas mismas Notas, en el año 

I 604. En Amheres se dieron á luz con 
las Notas de JUSTO LIPSIO , y con los 

Escolios de LIBERTO FROMONDO á la 

ATfov.oKov.vvTacnv, y á las Qüestiones natu
rales , en el año 160^ en folio j y se 
repitió esta edición en los años 1 5 1 4 , 
i d ' 3 2 , 1657 Y I ( í 5 2 ' En el año 
1^07 hizo en París otra edición Adria
no Perier, en folio, de las Obras de am
bos SÉNECAS , con varios Comentarlos. 
Sin estos , y con solo el texto, se hizo 
una edición en Ley den, en 1 6 ° , en el año 
1 609. 

En el de 1 6 1 9 imprimió Adriano 
"íijfaine , en París, las Obras de los dos 
SÉNECAS en tres Tomos en folio. De esta 
edición , que es una de las mas aprecia-
bles por lo bien corregida > cuidó el Ca
ballero PEDRO CHEVALIER , y la publicó 
con este título : L . Annaei Senecae Philo-
sophi , et M . Annaei Senecae Rhetoris quae 
extant Opera , ad veterum Exempíarium 
fidem castigata. Graecis lacunis , quibus 
superiores edltioms scatebant , exphtis : dé 
illustrata Commentariis selectioríbus et Locis 

eommumhus , utroque Séneca factis. Tenia ' 
editio recensita et aucta Scholiis Peder 
MoreUíí. Par i sin excudebat Adrianas T i / -
fdine 1 6 1 9 . El Tomo 1.0 contiene , des
pués de la Dedicatoria , un Catalogo de 
todos los Ilustradores de ambos SENE-
CAS : la noticia del tiempo en que LUCIO 
SÉNECA escribió cada uno de sus libros: 
el Prólogo de NICOLÁS FABRO : la Dedi

catoria de J¥STO LIPSIO al Papa PAXJLQ 

V : la Censura de DESIDERIO ERASMO de 

los Escritos de Lucio SÉNECA : el Prólogo 
de JUSTO LIPSIO á estos mismos Escritos ? 
critica que hizo de ellos, y vida que es
cribió de su Autor : los elogios que han 
hecho de SÉNECA los Autores antiguos; 
los fragmentos que han quedado de varias 
de sus Obras, con Notas del mismo LIPSIO: 
los libros De JSeneficiis 5 y las Epístolas. 
En el Tomo 2.0 están las otras Obras 
de LUCIO , con dos índices , uno de las 

cosas notables que hay en ellas , y otro de 
las que hay en las Notas y Comentarios 
de sus Ilustradores ; y ademas los siguien
tes Tratados , compuestos por DIONYSIO 
GODOFREDO con solas las especies que 
tomó de las mismas Obras de SÉNECA: 
Loci cornmunes , sea líbri Aureorum ex 
Séneca facti , Dionysio Gothofredo J . C. 
Authore. De re Theologica , seu rerum di-
vinarum líber. Loci cornmunes seu líbri Au
reorum de Jure et Jurisprudentia factí , et 
ad ordinem Pandectarum in libros quinqua-
ginta tributi. Authore Dionysio Gothofre~ 
do J . d Loci communes seu líbri Aureo
rum De virtute et moribus , seu de bis 
quae ad Ethíca pertinent : ítem De re Oeco-
nomica : De Regno et República : De Ar~ 
tíbus, quas Liberales vocant , ut Gramma-
tica , Rhetorica , Oratoria , Declamationí-
bus , Historia , Poetice , Dialéctica , So-
phístice &c. De rebus Physicís , Mediéis, 
Mathematicis, Historia Animalium , ac de 
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stfni 
U'hus ex Séneca , 'Authore Dionysío 

Gotbufredo J . C. En el Tomo 3.0 están 
las Suasorias y Controversias de MARCO 
'SÉNECA j los Escolios de FEDERICO MO-

RELLIO á los libros de Lucio De Benefi* 
ciis 5 las Notas á algunas de sus Cartas j 
el discurso que hizo en público en ParU 
quando traduxo el libro de la Providen
cia h y las Notas con que ilustró este 
mismo libro. 

En París se publicó otra edición, en 
el año 1627 , con los Comentarios de 
MURETO , B ERO , JURETO , GoDOFREDO j 

FLORENTE CHRISTIANO, ERASMO , LTPSIO, 

GRUTERO, SCOTO , PINCIANO , PETREYO , 

HADRIANO , JUNIO , OBSOPEO, MORELLIO, 

LUIS D ORLEANS , PEDRO SCRIVERIO , e 

ISAAC PONTANO. En el año 1 <$ 2 8 hicie

ron otra edición de las Obras de ambos 
SÉNECAS A l ex andró Perneta y Estevan Ga-
moneto , en Ginebra 7 en dos Tomos en 
folio , con todos los Comentarios dichosj 
y en ella añadió THOMAS DE JUÓ; S los que 
pudo recoger de J '.COBO DALECHAMP. En 
Amsterdam hizo Guillermo Juan Cesio , en 
el mismo año de 1 5 2 8 , una edición de 
las Obras de ambos SÉNECAS , corregidas 
por JUSTO LTPSIO y ANDRÉS SCOTO , con 

solo el texto, en tres Tomos en 8.° 
menor. El título de esta edición es: L. 
Annaei Senecae Philosophi Opera omniah ex 
ult, J . Llpsii emendatione : et MÍ Annaei 
Senecae Rhetoris quae extant : ex And. 
Schotti recensione, Amsterodami apud Gutlj. 
J . Caesmm. C1D13CXXVIII. De solo 
el texto de ambos SÉNECAS se hizo una 
edición en París por Antonio Vitray , y 
á costa de Sebastian Cramoisy , en tres 
Tomos en 1 2.0 en el año de 1 540 > y 
en este mismo año se publicó otra en 
Ley den , también en tres Torm s en 1 2 i0 
En 4 Tomos, igualmente en 1 2.0, publi
caron los Elzevirios estas Obras en el año 

7om. I L 

1 649 , dedicadas á Christína Reytía de 
Suecia , é ilustradas con los Comentarios 
de JUAN FEDERICO GRONOVIO > y en Ams

terdam se hizo una reimpresión en 1 5 5 8 . 
En Amberes se dieron á luz, en un To 
mo en folio grande , emendadas por JUS
TO LIPSIO , é ilustradas con los Escolios 
de este , y con los viejos y nuevos de 
LIBERTO FROMONDO á las Qüestiones na' 

turóles : el título de esta edición es : L. 
Annaei Senecae Philosophi Opera quae ex
tant omnia : a Justo L'ps'o emendata et 
scbolMs illustrata. Editio quarta , atque ab 
ultima Llpsii manu : Aucta Llberti Ero-
mondl scholiis ad Quaest'ones naturales, 
et Ludum de morte Claudii Caesaris 5 qui~ 
bus in hac ed'tione accedunt e'usdem L'ber-
t i Fromondi ad Quaestiones naturales ex-
cursus Hovii Antuerpiae 7 ex Offisina Plan-
tiniana Baltbasarh Moretl. MDC.LH. En 
el de 16 j 2 imprimió Dan'el Elzevirio 
en Amsterdam ,. en tres Tomos en 8.0, 
ios Escritos de ambos SÉNECAS con este 
epígrafe : Lucii Annañ Señeras Opera quae 
extant , integris Justi L'psii, Joan. Fred. 
Gronovii , et selectrs varm um Commenta-
riis illustrata. Accedunt L'bir t i Fromon-' 
di in Quaestionum naturalium L'bros et 
A7roxo\oxóvTüi?iv Notae et Emendationes. 
El Tomo 3.0 le ocupan las Suasorias y 
Controversias de MARCO SEN -̂C .En 1 6 9 ̂  

se hizo una edición en Venec'a , en tres 
Tomos en 1 2.0 , con las emiendas de 
LIPSIO y de GRONOVIO 5 y en el año de 

1702 publicó otra, en 8 . ° , en Le'psic 
Juan Thomas Fritsch con Notas sucintas, 
y con las emiendas mas sustanciales 
de LIPSIO , GRONOVIO y otros Comen

tadores. 
Ademas de estas ediciones de todos 

los Escritos de SÉNECA, se han hecho va
rias de algunos de ellos en distintos tiem
pos y lugares. En el año 1470 se im-
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primicron en Parts en un Tomo en 4.» 
las Epístolas : en el de 1 4 7 4 dió á iuz. 
también en París, Pedro Cesario el Libro 
De Reme di is fortuitorum: en el de 1475 
se publicaron en Roma las Epístolas en 
un Tomo en folio, con este epígrafe : 
Sénecas Epistolarum ad Lucílíum impres-
sw : m almci urhe Rom A ín domo nobílts 
vírí Petrí de Maxímís , non atramento, 
plumall cálamo , ñeque stílo aereo , sed ar
tificios A quadam adlnventíone imprimendí 
seu characterízandí opus síc effigiatum est 
ad Del laudem índustríeque per maglstrum 
Arnoldum Pannartz. Alamanum j díe p r i 
ma, mensis Fehruarií , seden. Sixto Pon. 
Max. Ann. eius quarto. Rom. 1 4 7 5 . 
En el de 1 49 1 dio á luz en Roma, en 
un Tomo en 4.0 Eucherlo Silber , cono
cido también por Franck. > el Libro De 
las quatro Virtudes ; y en el mismo año se 
publicaron en Deventer los Proverbios, 
en un Tomo en 4.0 En 1 4 9 4 dio á luz 
las Epístolas Claudio lammar en Parts, 
en 8.0 En 1 49 5 publicó en Sevilla May-
nard Vngut los Proverbios con glosa en 
Castellano , en un Tomo en folio. En 
1497 se hizo una edición en 4.0 en 
Leipsic de las Epístolas á Luciuo : estas 
las dio á luz también Sebastian Manilio Ro
mano en Venecia en í 4 9 9 , en folio.En este 
mismo año se publicó en Leipsic el Libro 
De tranquíllítate animi con las Epistolas 
de SÉNECA á S. PABLO , en un Tomo en 

4.0? y en otro, en la misma ciudad y 
año el librito de Moribus vitae humanae. 
El de Remedlis fortuitorum se imprimió 
también en Leipsic , en 4.0 , en el año, 
1-5 00.- En el de 1 5 1 5 el de Quatuor 
Virtutibus Card'nalibus cum Comment. per 
Winandum de Worde. En 1522 dieron á 
luz Aldo y Andrés Asulmo, en Venecia en 
4 . 7 los iibros Quaestwnum naturalíum, 
con las Notas de MATHEO--FORTUNATO. 

En 1532 dió á luz Luis Cyaneo, en P a * 
ris , en 4.0 los libros De Clementia cum 
Comment. Joannis Catvíni Noviodunad, 
En 1540 imprimió Miguel Vascos ano, 
también en París y en 4.% los libros de 
las Qlestíones naturales con este t í tu lo : 
Luc. Ann. Sénecas Naturalíum Quaestíonum 
L'briseptem : d Matthaeo Fortunato, Desid. 
Erasmo , et Lodo ico Strebaeo dUigentissime 
recognhl. Este STREBEO, que es publicador 
de la Obra, y uno de sus Comentadores, 
hace de ella este elogio en el prólogo : 
Explícaví dilucide, qúae C. Plin'us secun-* 
do natural is bhtoríae libro de universa na-
turíi et partibus e'us posteris reliquit. Et 
precibus ímpetravi ab óptimo Lutetiae Par-
rhhiorum Lí'na io Míchaele Vascosano , ut 
Naturales Quaestiones Annaei Senecae de 
caeteris eius operibus exímeret, et in lite
rarias formulas conjíceret, ut expeditius d 
nobis palam tractari exponíque possent. 
Hinc non mínus fructus studiosí , qudm 
ex illo C. Plinii secundo. 

En el año de 1 5 4 5 se publicó en 
Londres el libro De Honéstate vitae, tra
ducido en Ingles por ROBERTO WHYTTIN-

TON , con este epígrafe : Séneca of honest 
lívvynge , Lat. et Eng. by Rob. Whyttin-
ton poet. laureat. prínted at London at 
the sygne of the George , next to saynt 
Dunstons church by Wyllyam Myddylton. 
MCCCCCXLVI. x x i . daye of j u l i . Un 
Tomo en 1 2.0 En 1553 imprimieron 
los Juntas en Venecia , en la Colección 
de-los Escritores De Balneís , desde la 
pag. 2 2 9 á l a 2 3 2 , unos fragmentos De 
Aquis tomados del lib. 3 de las Qüestio-
nes naturales. En 1 5 6 7 dió á luz la 
viuda de P. Attaígnant, en París, en un 
Tomo en 4.0 el libro De brevítate vitae. 
En 1597 publicó Federico Morell, tam
bién en París, y en 4.0 la h T í o ^ X a ^ r m ^ , 
En 1 5 1 2 imprimió en Madrid Alphonso 
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Martin, en un Tomo en 4.% la traduc
ción Española de JUAN MELLO DE SANDE 

de algunas Epístolas^ con el título : Doc
trina moral de las Epístolas que Lucio An~ 
neo Séneca, escribió á Lmilio ; está dividi
da en 70 capítulos , y dedicada á I>on 
Fernando Enrique Afán de1 Ribera, Duque 
de Alcalá , Adelantado y Notario mayor 
de Andalucía. En 1 ^ 5 3 imprimió Leo
nardo Streel,en L;eja, el libro De tranquil-
litate animi, con-las Notas de JUAN DE 
CHOKIER , y con las ilustraciones que 

promete su título : L. Annaei Señecae Pbi-
loiúphi Opusculum ] de Tranquíllitate animi; 
cum Notis aecuratis Joannis a Chokjer de 
Surlet.... Quibus inspersa ,pro re nata ¡ po-
Htka quaedam, ñeque non mor alia documen
ta x Addita etiam lucis causa singulis ea~ 
pitibus argumenta, : Leodii, apud Leonar-
dum Streel. M.DC.LIIL Y el Tratado 
de Remedlis Fortuitorum , traducido en 
Castellano y adicionado por D . FRAN
CISCO QUEVEDO DE VILLEGAS , se ha dado 
á luz en todas las ediciones de las Obras 
de este Autor^ con el título De los Reme
dios de qualquier fortuna. Desdichas que 
consuela L* Anneo Séneca. 

Con los lugares mas singulares de 
las Obras de SÉNECA han formado algu
nas particulares de Filosofía Moral y de 
Folitica varios eruditos Nacionales y Es-
trangeros , á imitación de las de DIONY-
SIO GODOFREDO , de que ya se ha dado 

noticia. D . FERNANDO ALVARO DIEZ DE 

Aux Y GRANADA publicó una en Madrid, 
en el año 1642 en un Tomo en 8.°, 
intitulada : Séneca y Nerón i otra con 
igual título D. JUAN FRANCISCO FERNAN

DEZ DE HEREDIA , también en Madrid y 
en 8.0, en 1 6 8 0 : otra D . GERÓNIMO DE 

MOLINA LAMA Y GUZMAN , en un Tomo 

en 4.0 Murcia, en 1 6 5 2 , intitulada: 
Vivir contra la Fortuna , Escuelas Politi-

Tom. I I . 

cas para hacer rostro á los trabados., y'es
tar consolados entre las miserias del tiempo : 
otra D . JUAN BAÑOS DE VELASCO Y ACE

BEDO , en Madrid , en un Tomo en 4.0 
en 1 5 7 0 , con el título : L. Anneo Sé
neca , ilustrado en blasones politicos y mú
rales ; y su impugnador impugnado de sí 
mismo : otra el mismo D . JUAN BA^OS^ 
también en Madrid y en 4.0, en el año 
1 ^ 7 4 , coíl elL título : El Ayo y Maes

tro de Principes Séneca en su vida. El V . 
P. Fr. Luis DE GRANADA entresacó de 
todas las Obras de SÉNECA las sentencias 
y dichos mas ingeniosos e instructivos , 
y se dieron á luz en el Tomo 1.0 de sü 
Obra Collectanea moralis Philbsophiae, im
presa en Paris en 8.° , por Guillermo 
Chaudiere en el año 1 5 8 2 . El Eminen
tísimo Cardenal JUAN BONA insertó mu
chas de las sentencias de SÉNECA en sü 
Obra , impr^a en Castellano en Madrid^ 
en un Temo en 8.° en 1 7 3 5 , con él 
título Guia para el Cielo : y JUAN PABLÓ 
MARTYR RIZO , en la Historia de la vida 
di Lucio Anneo Séneca j impresa en Ma
drid por Juan Delgado en 1 (5 2 5 , en un 
Tomó en 4.% produce en Castellano la 
arenga de SÉNECA á NERÓN , renunciando 
todos sus bienes , para sincerarse de las 
calumniasj con que sus emules le derri
baron de la privanza de este Emperador. 

También se han dedicado diferentes 
doctos Estrangeros á publicar varios de 
los dichos mas sentenciosos de SÉNECA, 
según refiere FABRICIO en el cap. ^ del 
lib. 2 dS sü Biblioteca Latina , JOSEPH 
HALL y JUAN BAUTISTA SCHELLEMBERCH 

en la Obra Séneca Christlanus : M . JUSTÓ 
SÍBER en la intitulada Séneca divinis ora-
culis quodammod,o consonus, dado á luz en 
Dresde en 1 d 7 5 , en 1 2.0 : CHRISTIANO 

KORTHOLT en la Disertación De Ph'lippi 
Arabis) Alexandri Mammaeae , Plinii Ju-* 
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nioris et Sénecas Chrlstianismo , impresa 
en Ktlezn 1 6 6 6 , en 4.0 : JUAN A N 
DRÉS SCHMID en la Disertación De Séneca 

ejusque Theologla , publicada en Jena en 
1 ^5 8, en 4.0 : JUAN JANO SUANING en 
la Obra Theologia naturalis contemplativa 
ex Sene cae scriptis in locos commmes. Ai-
gesta , impresa en Copenhague en 1 7 10, 
en 4.0: JUAN PHELIPE APIN en la Diser

tación De religione Senecae , dada á luz, 
en 4.% en i £ P 2 : JUAN ENRIQUE DE 

OBELEN en la Disertación De Scriptor'ibús 
Gentilibus falso in Christ'anorum ordmem 
relatis, impresa en, Flensburg en 171 4, 
en 4.0 : JUAN GOTTLIEB HEINECCIO en 

la Obra De Pbilosophis semichristlanis ^ 
publicada en Hall en 1 7 1 4 , en 4.0: 
JACOBO ENRIQUE LOCHNER en el Schedias-

ma de Scriptoribus nonnullis , qui al lis 
paganl, alils Christiani audiunt , impre
so en Brema en 1 7;i 5 , en 4.0 : el A u 
tor del Jibro intitulado Der Christliche 
Séneca oder Kichtschnur eines tugend hafften 
Lebens aus denen Episteln L . Annaei Se
necae gejogen, dado á luz en Leipsic en 
1 7 1 2, en 1 2.0 5 y PEDRO BRINCH en la 

Ohrx Admiranda Senecae Ethica, et Poli* 
tica in Locos communes ordlne literarum 
digesta , et summariis ac notis illustrata : 
Obra inédita , según dice FABRICIO , y 
citada en la pag. 134 de la Obra Nova 
Literaria maris Balthici, mes de Setiem
bre del año 1 70 3. 

De las Obras de SÉNECA se han pu

blicado diferentes Traducciones en varias 
lenguas : la Francesa de LORENZO LE PRE

MIER se imprimió en París en el año 1 5 00: 
la de CLAUDIO SEYSSEL y GUILLERMO DE LA 

TEYSSONIERE , en Lean de Francia en 
1*5 * : la que hizo de muchas de las 
Epístolas GODOFREDO DE LA CHASSAGNE 

cnRothomag. en 15 74 , en j ^ y en 
Paris en 1582 : la de ANTONIO VER-

DIER en Leoñ de . Francia en 1 5 8 4 : la 
de MATHIAS DE GHALVET zn. París en 

1^07, 1*38 y 1 6 4 7 , en folio : la 
de PEDRO RYER en Paris , tn 1 6 ^ 9 i 

en dos volúmenes" en folio ; y en el año 
J 669 y en xiv volúmenes en 1 2.0 : la 
Traducción Alemana de MIGUEL HERN 

se imprimió en Argentina en folio , en 
1 5:40 , y se reimprimió en el de ,1 5 4 5 ; 
la Inglesa de THOMAS LODGE en Londres 

en i ( 5 1 4 , y en 1 6 2 0 , en fol io : la 
Italiana de SEBASTIAN MANILIO en Venecia^ 

en un Tomo en folio en el año 1 4P 4, con 
el título : Le.Epístole Mor ale di Lucio An~ 
neo -Séneca Cordubese trdd. di latina lingua 
in toscan volgars , per Sebastiano Manílío: 
la de las, mismas Epístolas por JUAN BAU
TISTA DONO , impresa en Véncela en 4.°, 

en el año 1 5 49 : la de BENITO VARCHI 

de los libros De Benejíciis, en Florencia en 
l 5 5 4 , en 4.0: la de FRANCISCO LESDO-

NATO de los libros De ira, en Padua en 
1559 : la de los mismos libros por 
SANCTOS CONDE DELLA ROCA CONTRADA, 

en Roma en 1 5 5 9 : La de las Epísto
las , con la del libro De la Providencia, 
en Florencia en .1717 , en 4.0, con el 
titulo : Volgarizzamento dell' Epistole di 
Séneca, e del trattato della Providenza di 
Dio : La Traducción Danesa que hizo 
de todas las Obras de SÉNECA la erudita 
BRÍGIDA TROTT, se imprimió en Sora en 
1658 »| la Parafrasi Francesa que hizo 
CARLOS TOUSTAIN de la Tragedia Agamem-

non se imprimió en París, en 4,0en 155 6 : 
la Inglesa de esta misma Tragedia por JUAN 
STUDLEY, en Londres en i 5 6 8 , en 8.0: la 
de h.Medea, también en Ingles, por EDUAR-, 
DO SHERBURNE , en Londres en 1 548 , en 

8.° 5 y la Española de la Troas por 
D . JOSEPH ANTONIO GONZÁLEZ DE SALAS^ 

en Madrid en 1 5 3 3 , en un Tomo en 
4.0, con el título ; Las Trolanas de Se
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mea. ' Y:: ademas de estas Traducciones son las Sentencias que traduxo en Caste-
impresas | y de las Españolas inéditas, llano el Obispo de Burgos D. ALONSO 
de. que se ha hablado en la pag. 42 y DE CARTAGENA , las quales no se hallan 
sigg. aun se conservan también inedi- en el dicho libro de Sr MARTIN. , n i en 
tas la Traducción Etrusca de las Epis- el otro De las quatro virtudes compuesto 
tolas en un precioso Códice de la Biblio- por DOMINGO MANCINO , e inserto por 
teca de Antonio de Fenecía 7 y en tres HERMANNO DE HARDT , con el título 
MSS..de la de Mediéis: la Italiana, de la formula honestas vítae, en la edición de 
Tragedia Thyestes , de que. hay un Exem- Helmstad de 1 55? 1 -con. el libro de Sm 
piar MS.: en la Real Bibiioteca á t Parts: M A R T I N : de suerte, que aunque en ca-
el Comentario de ANDRÉS. PECCIO DE EU- da una de estas tres Obras está tratada 
GuBio , y el ¿e GASPARINO BERGOMENSE una misma materia , no son obras iden-
i Ais Epístolas , existentes en la Bibik>- ticas 5 ni tuvo razón BALUGIO , según la 
teca V.aticana en dos MSS. en folio í el cita de FABRICIO , para escribir á . LOPE DE 
de Fr. NICOLÁS TREYETH á. las Tragedias^ FERRARA ^ que SÉNECA Compuso este libro, 
que está MS. en Padua , en ün Códice y que S. MARTIN lo compendió, 
de la Biblioteca de los Canónigos Re- . Lo mismo debe entenderse 'de los 
glareá déiS. Juan 5 en otro de la de los Proverbios 7 que en la pag. 5 2 del Tomo 
Ermitarjos y . en otro en Roma, en. la. i .0 ác éicbz JBiblioteea expresa D . Nico-
Vaticana :• los argumentos de las Tragé- LAS ANTQNIO ser obra de PUBLIC SYRO y 
Í/ÍU por ALBERTINO MUSSAT en un .MS.. de LABERIO y hablando del DOCT. PE-

de la. Biblioteca Ambrosiana de Milán y. DRO DÍAZ DE T.OLEDO , Glosador de es-
y ilos Comentarios de TKUSCO DE RUBER-̂  tos. Proverhios. Ji en el xap. V I del lib. X 
TIS á lasl mismas Tragedias , de que da de la mi$xm :BihlÍQtec.a antigua , en la 
razón D . NICOLÁS ANTONIO en los capí- pag. i 6 5 , ; col. s del Tomo, 2 .0 de ella, 
tulos V I I I . y I X del libro 1.0 de la & h hace esta invectiva, contra, la demasiada 
blioteca antigua. 1 credulidad de algunos doctos .de aquel 

Este sábio Bibliotecario dice en la tiempo: .Sed-qme:. ér.atillius aevi .infeli--
pag. 31 del Tomo 1.0 de la misma 5i~ citas , cum nondiim critica sagachas vera 
blioteca , que el libro De quatuor -virtu- opera mpiqíiorum auctorum ab supposititiis, 
tibus ^tenido por de SÉNECA , es Obra de subqué. magno aliquo nomine sese venditañ-
S, MARTIN , Obispo Ae Braga i con cuyo tibus , distinxlsset ^ pro Senecae germanis 
nombre se ha publicado en el Tomo X libris eos _pr.opemo.dum . Hispana donavit ci-
de la Biblioteca de los PP. , dada á hiz vitate -r qui, in Sénecas sacrarium profani 
por MARGARINO DÉLA BIGNE 5 y separa- violentique irmermt.... 

damente se hizo dé el una impresión en De las ediciones de estos Proverbios, 
Helmstad y en 8.° en 1 69 1 , como.pre- de que hablaD. NICOLÁS ASITONIO, se ha 
viene FABRICIO. Este libro de S.MARTIN, dado noticia en la pag. 4 1 de este To
que citan estos eruditos, es obra ente- mo , col. 1 5 .y en la pag..4 2, col. 2 , y 
lamente diversa de la que sobre el mis- pagg. 43 7 4 4 se vuelve.á tratar de 
mo asunto escribió SÉNECA , y tiene el ellos, con motivo del cotejo que se ha 
mismo título : de esta solamente se cón- hecho de algunas de sus ediciones- con 
servan algunos fragmentos , ,y ;de .estoi IQS.MSS. ddl Escorial. • En. la..pag- 42> 

col. 
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col. 2 se da razón de la Traducción de 
los Proverbios de SÉNECA y Notas con 
que los ilustró el Obispo de Burgos D . 
ALONSO DE CARTAGENA J y en la pag. 47 

col. 2 , y 48 col. 1. se describe un 

misma razón había para que se atribuye
sen á PUBLIO los dos dichos libros DÉ-
Clemencia , que nadie ha dudado hasta 
ahora ser Obra legitima de SÉNECA. 

De otro modo debe pensarse de las 
•on o MS. del Escorial que contiene la Epístolas de S. PABLO á SÉNECA , y de 
Obra intitulada : Proverbios de Séneca lia- SÉNECA á S. PABLO , Impresas varias veces 
mados vicios y virtudes. Esta Obra es di- con las Obras legitimas de SÉNECA. 
versa de la que traduxeron TOLEDO y Unas y otras son supuestas, como hace 
CARTAGENA, aunque ambas son de Filo- ver D . NICOLÁS ANTONIO en ias pagg. 
sofía moral , y tienen por Autor á SENE- 30 y 31 del Tomo 1.0 de su Biblioteca 
CA j y una y otra son muy distintas de antigua, y refiere JUAN ALBERTO FA-
la Obra Mimi sive Sententiae P ubi i i Syrk BRICIO en el cap. I X del libro 2.0 de la 
fíe visto esta Obra de PUBLIO SYRO en la Biblioteca latina , remitiéndose á lo que 
Real Biblioteca de Madrid, impresa en demostró sobre este punto en el Códice 
Granada en el año 1 5 5 3, en un Tomo apocripho del nuevo Testamento ; y citan-
en 4.0 con la Obra Catonis Disticha Mo- do la autoridad de LORINO en la Expo-
ralia Anmtatlombus qulbusdam Antonii sicion del verso 13 del cap. 1 8 de los 
Nebrissensis illustrata : y también está in- Hechos de los Apostóles , con otros varios 
serta en el Tomo I V de la Colección de Autores de grande crédito. Y respecto 
los Escritos de M . ANTONIO MURETO , de que esta materia está tratada docta-
publicada en Fenecía por Juan Alberto mente por el P. ER. JACINTO SEGURA , 
Tumermano en 1725» , en 8.° En esta del Orden de Predicadores > desde la 
edición, que es la mas completa , por- pag. 15 á la 2 5 de la Obra- Norte cri
que en ella están emendados todos los tico con las reglas mas ciertas-para el dis-
defectos de las de GODOFREDO , SCALI- cernimiento en la historia , impresa en 
GERO y STEPHANO , y tiene ademas mu- Valencia por Antonio Baile, en 1 7 3 5 , 
chas sentencias de PUBLIO que aun no se en 4.0 , es superfluo reproducir aquí lo 
habían dado á luz , están puestos los que dice este sábio sobre la falsedad de 
elogios que hace SÉNECA de PUBLIO en la dichas cartas 5 ni las noticias que da 
Epístola 8 .a del libro 1.0 de las Episto- FABRICIO de las Traducciones que se han 
ias, y en el cap. 2 de] libro De tranquil- hecho de ellas , y ediciones particulares 
Utate vitae 5 y notados los lugares de las que se han repetido en diferentes tiem-
Obras de SÉNECA en que se lee alguna de pos y payses. 
las sentencias de PUBLIO : estas senten
cias son 8 8 4 , y de ellas solamente to
mó SÉNECA I 9 , que puso en los capítu
los I , 3, 5, 7, 8, 1 1, j 3, 17, ií? y 

2 2 del libro 1.0, y en el cap. 2.0 del í l e r m a n o mayor de Lucio SÉNECA , fue 
üb. 2.0 de la Clemencia, y volvió á po- natural de Cordova , de donde pasó á 
ner en el libro de los Proverbios 5 y si Roma con sus padres y hermanos , co-
por solo esto hubieran de tenerse estos mo se ha dicho tratando de su padre 
por Obra de PUBLIO y no de SÉNECA , la MARCO SÉNECA. De el dice su hermano 

Xu~ 
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Cucio en el prólogo del lib. I V de las clamar sobre PORCIO LADRÓN j y citando 
Qüestlones naturales , que era afable y la autoridad de M . FABIO QUINTILIANO 
dulce, sin artificio , suave en su trato para en prueba de que escribió los quatro 
son todos , y enemigo acérrimo de la lison- libros de los Retóricos, impresos común-
ja , prendas que le grangearon una acep- mente entre las Obras de CICERÓN , de 
tacion universal , / un amor sin segundo, cuyo sentir es también ALDO MANUCIO, 
Le dedicó los libros De i r a , y De vita fundado en el epígrafe de aquel Códice 
heata j y en la Consolatoria á su madre antiquísimo, de que da noticia á A . NAU-
Helvia la trae á la memoria , como para GERÍO en la carta que le escribió sobre 
alivio de su desconsuelo , los puestos este asunto. 
honrosos que ocupaba en la República, En la Crónica de EUSEBIO está cita-
y había obtenido por sus especiales me- do GALIOÑ con el elogio de insigne De-
ritos é industria. Llegó á ser Procónsul clamador : S. GERÓNIMO en el Comento 
de Acaya , en cuyo empleo favoreció al á ISAÍAS le llama Orador elegantísimo : 
Apóstol S.PABLO con no querer conocer O/IDIO le celebra con especialidad en la 
dé la causa que movieron contra este Epístola I I del libro 4.0 De Ponto, que 
Sto. Apóstol los Judíos j á quienes sa- es la respuesta que le envió á la Carta 
tisfizo diciendo : que S. PABLO no había que le escribió GALION dándole Cuenta 
cometido maldad alguna por la que de- del fallecimiento de su muger: ACHILES 
hiera ser castigado 5 y que á el no le STACIO lib. 3 Sylv. 7 le apellida dulce, 
competía entender en materias de Reli- en que conviene con el Autor del Dia-
gion j como se lee en el cap. X V I I I . de logo de los Oradores : sin que á esto se 
los Hechos de los Apostóles. Se retiró de oponga , como quieren algunos, la gra-
Acaya por haber enfermado ; pero dé vedad que celebra en el SIDONIO APOLI-
esta enfermedad , dice Lucro SÉNECA á NAR en la Epístola X del libro X V 5 
LUCII.IO en la Carta 104 , que no fue porque con ella se compadece bien la 
corporal, sino local. jocosidad que de el refiere DION en la 

Quando ocupaba el empleo de Pro- muerte de CLAUDIO CESAR , aludien-
consul no era ya conocido por MARCO do al obsequio que hicieron, á este Em-
ANNEO NOVATO , sino por JUNIO ANNEO perador después de muerto los mismos 
GALION j nombres que tomó por haber que conspiraron contra el. 
sido adoptado por el Declamador antí- Lucio SÉNECA da á.entender^ que es-
guo llamado GALION , íntimo amigo de cribió alguna Obra histórica 5 porque le 
MARCO SÉNECA , y de quien este produ- cita en el cap. I I del l ib. 5 de las Ques
ee varias sentencias en los libros de las tiones naturales, en conñnKzcionác (̂ \xe\os 
Controversias , apellidándole nuestro por Etesias eran poco madrugadores.- PUNID, 
el cariño que se tenían , y por el pay- en el elenco del libro 2 o de su Historia 
sanage 5 como dice NICOLÁS FABRO en natural, le pone entre los Autores de que 
sus Notas al prólogo de las Controversias el se valió para escribir De las medici-
de MA RGO SÉNECA , y en las de la Con- ñas que se hacen con las plantas que se 
troversia 1 1 , en donde hace una apo- siembran en los Huertos 5 y GUILLERMO 
logia por el GALION hijo de SÉNECA, FASTREGICO en la pag. 32 de su librito 
dándole la preferencia en el arte de de- De originibus rerum , impreso en Vene-

cta 
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cía en 8 .° , en el año i 5 4 7 ' dice' 
escribió muchas elegantes Declamaciones ; 
^ ^«í i/o á sí mismo la muerte en tiem
po del Emperador Nerón. 

Esto fue en el año undécimo del 
imperio de este Emperador, según se lee 
en la Crónica de EUSEBIO 3 esto es, un 
año después de haber fallecido su her
mano Lucio SÉNECA J y aunque CORNE-
LIO TÁCITO la anticipa un a ñ o , se con
tradice después en el cap. 7 5 del libro 
X V de sus Anales , refiriendo , qu^ SA-
LIENO CLEMENTE acusó á GALION del sen
timiento grande que manifestó por el fa
llecimiento de su hermano Lucio : y que 
fue posterior á este fallecimiento la muer
te de GALION , y la de su hermano M . 
ANNEO MELA , lo expresa así DION CASIO 

en el libro 5 2 de las Excerptas de XIPHI-
LINO XCILI OÍ «.'̂ eAcpoí v ^ í f o v Wct/TfaAoyTO : 

y los hermanos perecieron después. 

Este M . ANNEO MELA , hermano 
menor de Lucio SÉNECA , fue padre de 
LUGANO 5 y de el dice MARCO SÉNECA en 

el prólogo del libro 2.0 de las Contro
versias y que aborrecía tener empleos pú
blicos j y su obgeto único era el solici
tar con ansia estar enteramente libre de 
todo cargo, para dedicarse al estudio de la 
eloqüencia 5 que por este desasimiento es
taba mas proporcionado para los adelan
tamientos en las Ciencias que sus herma
nos , á quienes excedía en ingenio. 

De ambos, esto es de GALION y de 
MELA ? hace un particular elogio Lucio 
SÉNECA en la Consolatoria á su madre Hel-
via i díciendola , que vuelva los ojos á 
sus dos hijos ( á GALION y MELA ) y no 

tendrá que sentir los reveses de la for
tuna , teniendo ellos salud 5 porque uno 
7 otro la suministran materia de gran 
consuelo ; el uno porque tuvo habilidad 
de conseguir empleos honoríficos para 

lustre de su familia j y el otro porque 
consiguió evadirse de eljLos, y estar mas 
sin cuidados , para asistirla mejor y con
solarla en sus aflicciones. Con lo que se 
contradice á CORNELIO TÁCITO , que atri

buye la moderación de ANNEO MELA á 

un efecto de la sobrada codicia, con que 
anhelaba á competir en riquezas con los 
mismos Cónsules , no pasando el de la 
esfera de Caballero Romano. 

LUCIO JUNIO M O D E R A L O 
C O L U M E L A , 

ació en Cádiz, acia el año 750 de la 
fundación de Roma : de Cádiz pasó á esta 
ciudad , en donde trató al Cónsul L . Vo-
LUSIO y á Lucio ANNEO SÉNECA 5 y tuvo 
amistad estrecha , entre otros varios Ca
balleros Romanos de la primera nobleza, 
y sabios los mas distinguidos , con JUNIO 
ANNEO GALION , MARCO TREBELIO , Pu-

B L i o SILVINO , y CLAUDIO de la familia 
Imperial : de todos los quales hace men
ción en la Obra De Re Rustica, que es la 
única que se conserva de todos sus Escritos. 

De LUCIO VOLUSIO dice en el cap. 7 

del libro 1.0 : To me acuerdo haber oido 
afirmar á L . Volusio Cónsul antiguo, y su-
geto poderosísimo , que la mayor felicidad 
de qualquier Labrador es tener para el cul
tivo de sus tierras Peones del pays. Según 
esta expresión, parece que ya era-difunto 
LUCIO VOLUSIO 5 y de aquí ĵ e deduce, que 
COLUMELA escribió su Obra después del 
año 773 de Roma, en que falleció este 
Cónsul > de quien dice CORNELIO TÁCITO 
en el l ib. 3 de los Anales : A l fin del ano 
fallecieron L. Volusio y Salustio Crispo , su-
getos insignes. La familia de Volusio era 
antigua , y estaba en pos-esion de la Pretu-
va y el Consulado : y este Volusio. obtuvo 
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el privilegio de Censor para la elección de 
las Decurias de los Caballeros , y fue el 
que empezó á atesorar en su casa los in
mensos bienes de que esta gozó después. 

De Lucio ANNEO SÉNECA hace me^ 
moria COLUMELA en el cap. 3 del lib, 3.0 
tratando de las viñas , y dice : La mas 
famosa en el día es la tierra de Nomento^ 
y principalmente aquella parte que posee Sé
neca , sugeto de excelente ingenio y doctri
na 5 en cuyas heredades está averiguado, que 
cada aranzada de viñas ha dado las mas 
veces ocho culeos : que era la mayor me
dida que tenian los Romanos para las 
cosas líquidas; en ella cabían veinte an> 
phoras ó quarenta urnas , esto es, veinte 
cántaras de Castilla, ó arrobas Castellanas. 

A JUNIO ANNEO GALION le llama 

suyo en el fin del l ib. 9 , diciendo á Pu-i» 
B L i o SILVINO : La parte ultima de que hay 
que tratar es del cultivo de los Huertos 5 
y la pondré en verso por complacerte a t i 
y á nuestro Gallón. De la misma expre
sión usa con MARCO TREBELIO , apelli
dándole nuestro en el cap. 1 ° del líb. 5 , ó 
por el paysanage , ó por la mutua amis
tad que se profesaban. 

A persuasión de este TREBELIO y de 
PUBLIO SILVJNO compuso COLUMELA la Obra 

De Re Rustica : á ruegos de SILVINO y de 
GALION puso en verso el libro De los 
Huertos ; y á instancias de CLAUDIO vol
vió á escribir en prosa la materia de es
te libro. 

Esta preciosa Obra de COLUMELA se 
compone de doce libros , dirigidos todos 
á PUBLIO SILVINO : su estilo es puro, con
ciso y elegante : los once libros están es
critos en prosa 5 y uno, que es el décimo, 
en verso, para completar con el lo que fal
ta en las Geórgicas de VIRGILIO. GASPAR 

BARTHIO , en el cap. 7 del lib. 3 7 de los 

Adversarios, siente de ella y de su Autor 
Xom. I L 

de esta manera : Con razón se reputa esté 
autor por uno de los principales Escritores 
latinos , por la pureza de su estilo , suavi
dad , energía y erudición. Su Huertecillo , 
esto es el libro décimo , es un poema purot 
y á todas luces latino , nada hinchado, na
da estraño h pero si muy elegante por su 
natural hermosura , y Ubre de los afeites 
de las flores declamatorias , que son la cor" 
rupclon y descrédito de la oración. As i 
mismo en las Notas al libro 1 1 de la 

bebáis de STACIO J en el V. 213 , y en 
el 2 4 del lib. 6 gradúa el mismo BAR
THIO á este libro de COLUMELA de poe
ma elegantísimo, que conservó aun en aque
lla edad el genio natural y verdadero de 
la Poesía ? y por una obríta tan pequeña>: 
prosigue , es acreedor su autor á que se lé 
reconozca por Príncipe de la Poesía mas 
acendrada : y citando en el verso 707 
del lib. 11 á Luís NUNEZ , y á SU Obra 
Dlaeteticum, dice : Este preciosísimo libro 
de Columela, Del cultivo de los Huertos, 
no merecía otro menor ilustrador que un 
tan insigne Médico y Phllologo 5 á quien 
pedimos prosiga en esta empresa , para la 
que le ayudarémos con quanto alcancen 
nuestras facultades : También le celebra, 
por toda la Obra De Re Rusticaren las No
tas del v. 4 2 del poema 9 del libro 4 De 
las Selvas , llamándole Autor lucidísimo y 
elegantísimo , Escritor y Poeta de carácter 
verdaderamente Romano • á que añade 
FERNANDO DE VALLADOLID en el prólogo 

de sus Notas á SÉNECA , que nuestro Co
lumela fue eloqüentíslmo , y su mérito su* 
perlor á quantas alabanzas se pueden decir, 
de él. No sintió de dicha Obra con me
nor estimación el Senador CASIODORO, 
que en el cap. 28 de Divinis lectlonlbus, 
dice : Fueron Igualmente recomendables en* 
tre todos los demás los Escritores Ellano y 
Columela , asi por lo que escribieron del cuU 
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two de ¡os campos , como de los pastos de 
las abejas , palomas y peces 5 pero el ele
gante y etoqüente Columela , en diez y seis 
libros 1 discurre por todos los diversos ramos 
de la Agricultura mas acomodadamenté 
para los entendidos , que para los rudos é 
ignorantes : de suerte que de esta obra no 
solamente perciben los aplicados aprovecha* 
miento en general, sino que tienen en ella 
manjares los mas exquisitos con que poder-* 
se saciaré 

En el numero de libros incluyó sin 
duda CASIODORO los otros de COLUMELA, 

que ya no existen ; porque los que se 
conservan , y de que se han hecho va
rias ediciones son solamente doce 5 y uno 
De Arboribus , el qual en las ediciones 
primeras estaba después del lib* 3.0 como 
parte de toda la Obra 5 pero en la que pu
blicó ALDO en Venecia en el año i 5 14 en 
un Tomo en 8.% Corregida por JUCUNDÓ 
DE VERONA , y dedicada al Papa LEÓN X, 
separó dicho libro De Arboribus del lugar 
que hasta entonces habia ocupado en el 
cuerpo de la Obra , y le puso , como poí 
adición, al fin de ella 5 fundado en estas 
quatro razones que trae en el Prólogo. 
" L a primera , porque este libro , cuyo 
principio es : Quoniam de cultu agrorum 
abunde primo volumine praecepisse v i de* 
mur) non intempestiva erit arborum, vir-* 
gultorumque cura , quae vel máxima pars 
hahetur rei rusticae , trata de la misma 
materia , y tiene el mismo principio que 
el otro libro que le seguía antiguamente 
4.0 y ahora de la referida Obra , y 
empieza : Ha:tenus arvorum cultus ( ut ait 
praestantissimus Poeta, Ó'c.) sequitur arbo* 
rum cura , quae pars rei rusticae vel máxi
ma est. La segunda, porque en este libro 
no se nombra á P. SILVINO, como en todos 
los otros. La tercera, porque el que aho
ra es libro 5.0 trata de los árboles fru

tales , del tomillo , de los olivos, y de 
algunos otros árboles , de que también 
se habla en el libro De Arboribus j y es 
cosa averiguada , que COLUMELA no escri
bió dos veces en una Obra de una misma 
materia. La quarta, porque en el princi
pio del lib. 8.0 refiere COLUMELA haber tra-
'tado en los siete anteriores de todo lo 
perteneciente al cultivo de los campos, 
y á la grangería de los ganados ? y en el 
undécimo dice, que da la regla undécima 
para cuidar bien de los campos 5 con lo 
que se confirma, que, separado aquel que 
no es miembro de este cuerpo , todos 
los demás libros se unen bien entre sí , 
y están arreglados á lo que expresa su 
Autor.a 

Produce D . NICOLÁS ANTONIO en el 

tap. V del l ib. 1.0 de la Biblioteca an
tigua , en las pagg. 18 y 1 9 , estas re
flexiones de JUCUNDO DE VERONA 5 y se 

inclina á que COLUMELA compuso dos 
Veces el libro De Arboribus , y de las dos 
composiciones eligió aquella en que se lee 
el nombre de SILVINO , desechando la 
otra: estas son sus palabras i An autem 
liber Ule De Arboribus ejusdem sit, inter-
rogatus , crecLiderim certe hunc librum bis 
fecisse Columellam , praetulisseque éum, 
quem Sylvini procudlt nota,, rejecto altero. 

Esta novedad que introduxo JUCUN-
Do DE VERONA en la Obra De Re Rusti
ca de COLUMELA, con la separación de los 

30 capítulos que entresacó de ella , y 
con que dispuso el otro nuevo libro in
titulado De Arboribus , pedia una larga 
disertación , en la que presentando todos 
los lugares de la Obra de COLUMELA,, 
que por esta segregación han quedado 
incompletos y defectuosos , se manifes
tase por ellos mismos, que la parte de 
que ahora carecen , y está puesta des
pués del libro X I l , como Tratado de 
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Autor incierto , es legitimamcnte de 
COLUMELA , y sus capítulos deben inser
tarse en la Obra de este en sus lugares 
respectivos j pero siendo esto una di
gresión acaso poco oportuna , se dará á 
entender precisamente , que ni COLUMELA 
escribió dos veces el libro De Arboribus, 
como congetura D . NICOLÁS ANTONIOS ni 
los capítulos de que este libro consta, 
deben estar separados de la Obra De Ré 
Rustica, como inventó JUCUNDO , y puso en 
execucion ALDO MANUCIO 5 á quienes han 
seguido inadvertidamente los ilustradores 
y publicadores modernos de COLUMELA. 

Finalizado por éste en los dos pri
meros libros De Re Rustica el tratado 
del cultivo de los campos , pasa á tratar 
en el 3.0 de el de los árboles 5 y distin
guiéndolos en silvestres y frutales , pro
pone en la introducción o principio del 
capitulo 1.0 , hablando con SILVINO , 
tratar primeramente de los frutales , por 
ser estos los mas útiles para la manu
tención del hombre, y en segundo lugar 
de los silvestres 5 expresando asimismo, 
que divide en tres partes el tratado de 
árboles frutales , porque del renuevo, 
ó nace un árbol como el olivo , ó una 
yema como el dátil , ó una cierta ter
cera producción , que con propiedad 
ni se puede decir árbol ni yema , qual 
es la vid. Empezando por esta , expli
ca en el primer capitulo las Calidades 
que debe tener el terreno para que las 
vides den copiosos frutos 5 y dando ra
zón en los dos capítulos siguientes de 
las que se deben plantar en los contor
nos de las poblaciones , de la utilidad 
que del cultivo de las viñas resulta á 
los labradores, y de loque estos deben ob
servar para hacer su plantío , previene 
en el cap. 4.0 que todo labrador tiene 
precisión , antes de plantar el majuelo, 

(Tom. JL 

de hacer un plantel de Vides para poder 
tomar de estas las mas fructíferas , y 
trasplantarlas al majuelo ; ofreciendo tra
tar en otra parte del modo de hacer este 
plantel , y del parage que se debe elegir 
para este efecto : lo que puntualmente 
cumple en el que ahora es cap. 1.0 del 
libro De Arboribus , y en los capítulos 
) . % 8.° y 11.0 del l ib. 3.0 

En los cap. 1 3 y 1 6 de este mis
mo libro trata COLUMELA del modo de 
cavar la tierra 5 y en el 2.0 del libro De 
Arboribus de las vides que en ella se han 
de plantar después de cavada. En el cap. 
i.0 del l ib. 4.0 desaprueba el dictamen-
de ATICO y el de CELSO,, sobre no ser 

suficientemente hondos los hoyos de dos 
pies para el plantío de vides 5 y se quexa 
el mismo COLUMELA de que algunos cri
tican la opinión que e'i sigue en esta 
parte , y ya dexa expuesta j y esta sola
mente se lee en el cap. 19 del libro 
De Arboribus. En el 10 de este libro 
se lee el modo de cavar las viñas 5 y 
en el 9 del l ib. 4.0 trata COLUMELA del 
modo de podar las viñas , después de 
cavadas 5 hablando en el capitulo siguien
te del tiempo mas á propósito para po
darlas : y últimamente en el cap. X I del 
libro 5.0 trata de la Axedrea, yerba pro
vechosa para los ganados, en especial para 
las ovejas y cabras , y sabrosísima para 
las abejas : de la que dice VIRGILIO vers., 
79 . 

Florentem cytisum, ei saltees carpetis amaras* 

y la explicación de esta voz se encuen
tra en el cap. 28 De Arboribus 5 no
tándose , á este modo , en todos los de-
mas capítulos de este libro separado igual 
relación con otros capítulos de los libros 
3.0 4.0 y 5.0 en que COLUMELA dividió 
su tratado de Arboles. 

I 2 Ade-
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Ademas de esto , en el libro Dt 
¿irbortbus se trata del Peral, Nogal , la 
Caña, la Violeta, la Rosa y otros varios 
árboles de que no hace mención COLU-
MELA en los tres libros referidos, debien
do executarlo para que este tratado fue
se completo. Por todo lo qual, se echa 
de ver claramente , que los 3 o capítu
los , de que consta el libro De Arborl-
bus y no pueden formar por sí tratado á 
parte 5 antes bien deben estar insertos en 
ios libros 3.% 4.0 y 5.0 de la Obra De Re 
Rustica de COLÍMELA , en el Ingar que 
á cada uno de ellos corresponde , según 
el asunto de que traten. 

Para mayor claridad , y para que 
no se dude del enlace y conexión que 
entre sí tienen los que ahora son capí
tulos del libro De Arboribus , y los de 
los dichos tres libros, se pone aqui la 
última parte del cap. 1 3 del libro 3 .tt 
de la Obra De Re Rustica , con el cap.: 
2.0 del libro De Arboribus , al que de
be unirse 5 é incorporado este con el cap. 
X de este mismo libro , debe todo po
nerse por capitulo del libro IIÍ de la Obra 
De Re Rustica : con cuya colocación queda 
lleno el vacio, que se advierte entre el final 
del cap.XIII y principio del X I V del l ib , 
I I I de esta Obra, y desempeñado el asunto. 

Ultima parte del capítulo Quomodo térra pastinetur , que es el X I I I del 
lib. I I I De Re Rustica. 

Nam stella , quam diximus grae-
ffae literae faciem obtinere , pariter imae 
fossae solum metitur , atque perlibrat , 
qula siue pronum , seu resupinum est, 
positione machinae deprehenditur. qutppe 
praedictae uirgulae superposita libella al~ 
terutrum ostendlt, nec patitur exactorem 
operis decipi . sic permensum , et perli-
hratum o pus in similitudinem ueruacti 
semper procedit : tantumque spatii linea 
promota occupatur , quantum effosus sul-
cus longitudinis , ac latitudinis obtinet . 
atque id genus praeparandi solí probatls-
simum est* 

Aquel instrumento á manera de estre
lla , que como diximos tiene figura de le
tra griega, igualmente sirve para medir la 
profundidad del hoyo,que para igualarle:y 
la postura en que queda en esta máquina el 
instrumenty, que cae perpendicular sobre 
la varita dicha, manifiesta sí el hoyo está, 
ó no está derecho > y asi no puede padecer 
engaño el trabajador: medido, pues, e igua
lado de esta suerte el terreno,queda siempre 
como barbecho: y la linea movida, que 
está sobre la tierra, tiene la misma latitud 
y longitud que el surco : y este modo de 
preparar la tierra es el mas aprobado. 

Capítulo Qualia semina, et quando legas, que es d 2.0 del libro 
De Arboribus* 

Perada repastinatione , mense Fe-
hruario , uel prima, parte Marti i semi
na legito* sunt autem óptima, quae de vi~ 
tibus notath leguntur. nam cui cordl est 
hona seminaria, faceré , circa u'indemiam 
uites f quae et magnum , et incorruptum 

fruc-

Dada segunda vuelta á la tierra , 
escójanse los vastagos en el mes de Febre
ro, 6 á principios de Marzo. Los vastagos 
mejores son los que se toman de las cepas 
señaladas : pues el que quiere hacer bue
nos majuelos ^ quando está cerca la ven-̂  
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puctum ad maturítMem perduxer'mt 1 ru~ 
brlcA cwn aceto ( ne pluuus abluatur) 
permuta, Aenotat. nec hoc uno tantúmmo-* 
do amo faclt , sed contlnuis tribus , ud 
•plur'ibus ulndemiis easdem uttes insplclt, 
an psrseuereñt esse foecundae . sic enirrí 
mamfestum est genefositaté uitium nm 
anm ubertaté frmtum prouenire. Si com-
pluríbus ulndemiis éundsm tenorem ser-
uarint ert eiusmodi ultibus lecta semina 
multum , hommque vinum praehehunt. 
namque qudiscmqué generis uvae , qmé 
incorruptae ad maturitatem prouenlunt 7 
íonge melioris saporis vimm faciunt y 
qudm quae praeripiuntur áestu ^ áut alia 
de causa. 

dimia j prepara contra las lluvias con una 
masilla de tierra y vinagre las cepas que 
han llevado mucho fruto,ye[ue se ha madu
rado sin menoscabo alguno 5 y no lo hace 
esto Un año solo, sinó observando por tres 
ó mas vendimias seguidas j si permanecen 
en ser fecundas j porque asi es Cosa clara? 
qüe el fruto proviene de la bondad de las 
vides, y no de la fertilidad del año. Si los 
Sarmientos tomados de semejantes vides sfi 
mantuviesen sin alteración por muchas Ven* 
dimias, darán mucho y excelente Vino 5 
porque de qualquiera especie que sean la$ 
uvas, si llegan á madurar sin podrirse i ha-" 
cen un vino de mejor sabor que las apresa* 
radas por el calor f ó por otro motivó* 

Parte ultima del capítulo Vindemiarn qmmodo putes > que es el % del libro 
Dé Arboribus* . 

Vites 5 arhoresque , qm citius abla-
queaueris , erunt valentiores. Sed quae-
cunque in cliuis erunt positae , ita abla~ 
queandae sunt , ut a superioré parte se-
cundum codicem lacusculi fiant , oh infe^ 
riore antera puluinuli altiores excitentur, 
qm plus aquae : limique contineant. V i 
nca vetus ñeque ablaqueanda est , ne ra-
dices , quas in summo habet , inarescant, 
ñeque aranda , ne radices abrumpantur. 
hldentibus saepe , et alte fodito aequali-
ter y et stercore , vel palea conspergito 
solum ante brumam , vel cum circum 
ipsam 'vitem summatim ablaqueauerh f 
stercorato. 

Quanto antes se caven las cepas y tos 
árboles, mas fuertes serán : pero las vides „ 
que están plantadas en cuestas,se han de ca
var de modô qUe por la parte de arriba que
den hechas unas como lagUnkas, á propor
ción de su tronco; y por la de abaxo for
mados unos repechitos mas altos , en que 
quepa mas agua y mas cieno. La viña vieja 
no se debe cavar, porque no Se sequen las 
raices 5 ni tampoco se debe arar, porque no 
se quiebren. Cávese muchas veces la tierra 
con azadón, pero con igualdad, y ahon
dando bien 5 y cúbrase con estiércol ó paja 
antes que llegue el invierno; ó estercólese, 
después de haberla mullido ligeramente aí 
rededor de la misma cepa. 

Capitulo Quemadmodum Maqueata vinea putetur, que es el I X del libro I V 
de la Obra De Re Rustica, 

Ablaqueationem deinde sequitur talis A la cava se sigue la poda : esta ha de 
putatio, ut ex praecepto veterum autho- ser , como enseñan los autores antiguos, 
rum vitís ad mam virgulam r-euocetur , de suerte que quede la cepa reducida á una 
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aaqm fecUatüf dmhus gemmh iuxta tef-
ram reliáis. Quae putatio non dehet se-
mndum articuhm fieri 5 ne reformidet 
oculus , sed medio fere interno dio ea pla
ga obliqua falce fit, ne si transversa fuerit 
dcatrix , coelestem superincidentem aquam 
contineat. Sed nec ad eam partern , qua 
est gemma , verum ad posteriorern declina-
tur y ut in terram potius deuexa , quam 
in germen delacrumet. Namque defluens 
humor caecat oculum , neo patitur fron-
descere. 

sola varita j y debe podarse dexando sus 
dos ojos junto á la tierra. Esta poda no lia 
de hacerse cerca del nudo , porque no se 
resienta el ojo ; sino ácia el medio de en
tre ambos nudos, con una hoz corva , pa
ra que siendo obliqua la cisura , no haga 
balsa el agua llovediza : no ha de tor
cerse ácia la yema, sino ácia el otro ex
tremo 5 para que llore en la tierra , y. 
no en el renuevo 5 porque el humor que 
destila ciega el ojo , y no le dexa fio-, 
recer. 

Principio del capitulo Quod sit optimum tempus putandi, que es el X del m i s n i Q 

libro I V De Re Rustica. 

Putandi autem dúo sunt témpora ; 
melius autem ( ut ait Mago ) vernum , 
ante quam surculus progerminet.... 

Parece ya supcrflua qualquiera otra 
demostración : pero habiéndose expresa
do los motivos que alega ALDO para la 
segregación, que hizo JUCUNDO DE VERO-
NA de los 3 o capitulos con que formó el 
libro De Arboribus , se debe advertir : 
que el no leerse el nombre de SILVINO 
en el capitulo , que ahora es primero 
de este libro nuevo , consiste , en que 
este capitulo es una parte del cap. 5.0 
del l ib. 3 De Re Rustica; y COLUMELA 
solamente pone en su Obra el nombre 
de SILVINO en la introducción , ó prin
cipio de cada libro , pero no en todos 
los capitulos de cada uno de los doce 
libros. También es de notar , que en to
da la Obra se encuentra muchas veces 
repetido un mismo título en distintos 
capitulos , como sucede con este : Qtiae 
bonus vinitor in constituta jam vinea v i 
tare , aut sequl debett , que se lee en 
ios capitulos 24 y 2 7 del libro 4.0 > y 
esta repetición , y la de algunas clausu-

Dos tiempos hay para podar : el mas á 
proposito , en sentir de Magon, es la pr i 
mavera antes que brote el renuevo.... 

las que igualmente están repetidas en d i 
versos parages de ella, proviene únicamen
te de que COLUMELA suele con freqüen-
cia interrumpir su discurso , para expli
car otras especies , que en el toca por 
incidencia, y cuyo conocimiento es ne
cesario para la perfecta inteligencia de 
la materia principal de que va tratan-, 
do j y quando vuelve á hablar de esta,, 
para tomar el hilo , ó repite el título 
que puso á su primer capitulo , ó algu-, 
ñas clausulas, que ya dexQ expresadas 
anteriormente 5 como se ve en el exem-* 
pío propuesto de los capitulos del libro 
I V , en cuyo cap. 2 7 continúa con la 
materia de que empezó á tratar en el 
2 4 , e interrumpió , para explicar en el 
2 5 : Que es podadera, y quales son sus 
oficios , y para hablar en el 2 6 del gran
de cuidado que se debe tener en poner hor
quillas ó rodrigones para sostener las cepas. 
De aqui es decir COLUMELA , en el prin
cipio del Ubro V I I I , haber hablado en los 

de-
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S I G L O I . 7i 
siete anteriores de lo tocante al cultivo de 
los campos , y d la granjeria de los gana
dos j y en el X I , que daba la regla un
décima para el buen gobierno de lá la* 
branza* 

Los RR. PP. MOHEDANOS en la pag* 

27S de el Tomo V I H de la Historia 
JJteraria dicen del Libro de los Arboles: 
Escribió Columela este libro antes de los 
útros doce , que hemos extractado. Era el 
libro 2 ds Agricultura , según el orden qué 
habla dado á sus primeros Escritos. En el 
primer libro trataba del cultivo de los cam-* 
pos , / en este 2 de los árboles. El prlme^ 
ro se ha perdido, y el segundo ha llegado 
Á nuestro tiempo por una rara casualidad * 
Pues Columela habla Intentado suprimir am~ 
bos , como nota muy bien Gesnero, Y vol
viendo á citar á este Autor y á JULIO 
PONTEDERA para el propio fin, repiten 
lo mismo en la pag. 2 8 p , en estos tér
minos : En virtud de lo dicho convienen 
Pontedera y Gesnero , que nuestro Columelá 
escribió y publicó dos obras de Agricultura. 
La primera se componía verosímilmente de 
dos libros. E l primero trataba del cultivo 
del campo , y el segundo de los árboles. 
Esto se convence del principio de este libro 
de los árboles , donde dice'. "Que por 
"quanto ha tratado ya abundantemente 
"en su primer volumen del cultivo de 
"los campos, no será cosa fuera de pro
posito hablar del plantío de los árbo

les y arbustos , que es parte muy prin
cipal de la Agricultura. a Aquel primer 

volumen, ó libro, que trataba de la labor 
de las tierras se ha perdido , habiendo lie-
gado á nosotros solamente este último con el 
titulo de Libro de Arboles , como ya se díxo 
arrlba.Hd.stz aqui los RR.PP.MOHEDANOS. 

Aquel primer volumen que estos 
Autores dan por cierto haberse perdido, 
es el libro 2.0 de los X I I dé l a Obra 

De Re Rustica '•, y á continuación de sií 
capitulo último debe ponerse el primero 
del Ubro de los Arboles , por ser la in^ 
troducion del libro tercero De Re Rusti
ca j como denota el enlace dé sus prime
ras palabras con las del Cap. X X I I y úl
timo del dicho libro segundo , que sort 
estas : Flnem interim praesentis dlsputa-
tlonls faclam , dicturuS exordio sequente , 
quae de vineis árbustisqué prodlderé vete-
rés auctofes > quaequé ipsé mox comperi *• 
de manera, que el capitula primero del 
Libro de los Arboles i y el qüe en las edi
ciones está por primero del libró I I I De 
Re Rustica, sort el principio del Tratado 
que escribió COLUMELA en tres libros so
bre el cultivó de los árboles. Esto se pu
diera evidenciar con sola lá diligencia de 
quitar la repetición que hay de unas 
mismas clausulas en algunos lugares de 
uno y otró capitulo ^ pero no es aquí 
oportuna esta digresión 5 y basta lo ex
puesto para Venir en Conocimiento, de que 
por no haber registrado bien el primer 
publicador de la Obra de COLUMELA los 
MSS. que tuvo presentes para la edición 
primera, y por haber procedido JUCUN-
DO DE VERONA con demasiada acelera
ción en lo que intentó corregir en la edi
ción de que el cuidó : en quantas im
presiones se han hecho de la Obra de 
COLUMELA está esta con los defectos que 
no cometió su Autor. 

Fue Maestro de COLUMELA en ía¡ 

Agricultura su tio MARCO COLUMELA, 

con quien se crió , según parece 5 y de 
quien hace mención con mucha freqüen-
cia, llamándole el Labrador mas d i l i 
gente é Instruido de toda la Provincia Be-
tica i sugeto de agudo ingenio, de erudi
ción no vulgar , y versadísimo en todo h 
perteneciente á la Agricultura > con otros 
varios elogios , que acreditan era hom

bre 
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7 a ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 
bre científico y especulativo j y se vale J m i i Moderati Columellae Lihri XII, , 
de su doctrina y axiomas , poniendo- Etusd. De Arboribus Líber separatur ab 
los por reglas para los que deseen ser aliis. Palladü Lib. X I I I L De duobus dk-
buenos labradores. En las grandes po- rum generibus 5 slmulque de umbris, et bo~ 
sesiones que este tenia se exercitó M o - ris , qme apud PalUdium. Georgn Ale-
DERATO desde su tierna edad 5 y después xandrini emrratioms príscarum díctionum^ 
adquirió nuevos conocimientos con los quae in bis llbris Catonis : Varronis : Co^ 
viages que hizo á C/licia y á Sj/na , lumellae : otra se publicó en esta ciu-
con una larga experiencia en sus pro- dad, en el mismo a ñ o , en dos Tomos 
pias heredades , y con la vasta lección en 8»°, con las Notas de JORGE MERULA : 
que se descubre haber tenido en las otra también ea Venecia, y en 8.0, en 
Obras de Escritores antiguos de cosas 1 5 2 8 : una en París por Badio Aseen-
del campo i con cuyos preceptos y ob- sio , en folio , en 1 5 2 9 : otra en esta 
servaciones prácticas ilustró el la suya, ciudad , en folio , en 1533 por Juan 
supliendo en ella lo que advirtió falta- Petít y Galeota de Prado 5 y otra en Leíp-
ba en las demás. A todos cita con ho- sic á costa de Gaspar Frltsch , en 2 T o -
ñor , y habla en particular de cada uno mos en 4.0 marq. en el año 1773 , de 
con la estimación debida á su mérito. que cuidó JUAN MATHIAS GESNERO. 

Han ilustrado con Notas, Comen- De sola la Obra de COLUMELA hizo una 
tarios , e índices críticos esta Obra de impresión Stephano en Parts , en 8 .ü, en 
COLUMELA JORGE MERULA ALEXANDRINO, I 5 4 3 7 con las correcciones de PEDRO 

PHELIPE BEROALDO , PEDRO VICTORIO , .VICTORIO , y Notas de PHELIPE BEROAL-

JOSEPH SCALIGERO , FULVIO URSINO , JUAN DO j con las que se reimprimió en León 

BAUTISTA Pío , Lucio POMPONIO FORTU- de Francia , también en 8.° , en el año 
NATO, FEDERICO SYLBURGIO y JUAN M A - 1548 : en Roma se dió á luz, en 8.° 
TÍAS GESNERO 5 y se han hecho de ella en 1 5 8 7 con las Obras de CATÓN y 
varias ediciones en diversos tiempos. En VARRON , y con las emiendas de FULVIO 
Venecia la dió á luz Nicolás Jenson en URSINO á estas Obras, al Calendario rus-
dos Tomos en folio , en el año 1 4 7 2 , tico Farnesiano , y á las inscripciones anti-
en la Colección Reí Rusticae Authores in guas de los Hermanos ARVALES : y en 
unum collecti 5 scilicet i Lucius Junius Me- Heidelberg imprimió la Obra de COLU-
deratus Cohmella , Palladius Rutilius MELA , en 8,0, Gerónimo Commelino, en 
Taurus <¡y£miUanus , Marcus Cato Priscus, el año 1 5 9 1 , con la adición de los 
et Marcus Terentius Varro ; ex recognitio- Indices de FEDERICO SYLBURGIO, D . N I -
ne Georgii Merulae Alexandrini. En I 4.S 2 COLAS ANTONIO da noticia de una edi-
la publicaron Bartolomé Bruscho y Botto- cion de León de Francia por el Gryphio , 
no en Regio , en un Tomo en folio. Una del año 1 5 4 ^ 5 otra de Roma de i $9o; 
edición se hizo en Bolonia en 1 4 9 2 , y otra de Heidelberg de 1 5 ^ 5 5 y una de 
otra en 1 5 0 4 , ambas en folio. En el solo el libro De cultu hortorum en Paris 
año 1 5 1 4 la dió á luz Aldo en Venecia, año de 1 5 4 p , en 4.0 
en un Tomo en 8.°, con este título : Traducida en Francés por CLAUDIO 
Libri de Re Rustica. M . Catonis Liber I . COTTERELL se imprimió la Obra de Co~ 
Mart i i Terenm Varronis- Libri I I L L. «MELA en Paris, en 4.0, en el año de 

i 5 5 5> 
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S I G L O I . 73 
¡1 5 5 5 » con Notas de THEODORIGO 5 y var cubierta la cabeza con una especie 
traducida en Alemán por THEODORO MA- de velo , que á sus extremos tenia dos 
YO se dio á luz en Magdeburgo en 1 5 1 3, cintas ó faxas encarnadas , las quales se 
según refiere FABRIGIO en el cap. 8.0 d e l rodeaban en la misma cabeza , y que-
lib. 2." de su. Biblioteca latina. Puesta en daban en forma de diadema j y encima 
Italiano por PEDRO LAURO DE MÓDENA la se ponian una corona de espigas. De lo 
imprimió Nicolás Bsuilacqua en Venecia, qual da razón VIRGILIO en el V.4 3odel 
en un Tomo en 4.0 * en el año 1 5 ¿ 4 , l ib. 2.° de la Eneida 
con el título i Lutio Gimió Moderato Co~ * . ^ , 
con ei UUUÜ .. x- r'U ' YTT r V m í t i N e c t í í a plurima Poñthu 
lumella dt f Agrkoltura Ltbn JLU. i r a - Lahmtemp¡eUs^ mt . . ^ . 
tatto de gU Alberi del medesimo i trddotto 
nmvamente di latino in lingua Italiana per y en los versos 5 5 7 y 5; 3 8 del lib; 1 0 , 
Metro Liuro Modonesse ; y traducida en ^ proctd Aemonides ^ ^ 
Francés se inserto con las Obras de A u -
tores latinos de Agricultura , que dio á ^ ^ ^ ^ . ^ 
luz Mr. Saboureux de la Bonnetne en Pans 
en 1 7 7 2 , traducidas por el en lengua Cuidaba de texer estas faxas ó cintas Acca 
Francesa. Larencia muger del Pastor Faustulo 7 y la 

De todas las ediciones de COLUME- que crió á Romulo y á Remo. Habla de 
LA son las mas estimables, la de Heidsl- de ella el mismo VIRGILIO en el verso 
berg del año 1 5 9 1 , por los índices de 8 20 y sigg. del libs I X de la Eneida > y, 
FEDERICO SYLBURGIO con que está ilustra- su Comentador SERVIO añade , citando 
da 5 y la de Roma de 1 5 8 7 por las ex- las autoridades de MACROBIO en el cap. 
quisitas emiendas de FULVIO URSINO á las 14 del libro 2.0 de.los Saturnales, y de 
Obras de CATÓN , VARRON y COLUMELA, TURNEBO en el cap. 1.0 del lib. 1 1 7 que 

y á las inscripciones de los Hermanos Ar- no es de estrañar que VIRGILIO la llame 
vales. fiel compañera de Camilaatendiendo á que 

Asi se llamaban aquellos doce Sa- por la superstición de los Romanos erá 
cerdotes creados por Romulo, y de quienes persona consagrada. 
este se apellidaba Hermano. Era su oficio Del oficio de estos Hermanos Arva-
hacer cada año sacrificios á Ceres y á , y de sus ritos gentílicos, quiso tra
i g o , para obtener cosechas abundantes tar de proposito COLUMELA 5 porque en 
de todo genero de frutos, y d e vino; y el capitulo último del libro 2.0 de la 
á estos sacrificios daban el nombre de Obra de Re Rustica dice : Tengo por cier-
Ambarvales , porque antes de acaba r de to^ que habiendo yo hablado aquí de la so-
matar las reses , q u e servían d e víctima, lemnidad de los dias festivos , se echará 
acostumbraban purificar l o s campos con menos la noticia de lo que practicaban los 
Su sangre. A esto alude VIRGILIO en el antiguos en las purificaciones y demás sa-
Verso 345 del lib. 1.0 de las Geórgicas, crificios que ofrecían para lograr cosechas 
quando dice: abundantesi No me escuso dé dar esta ins-

. • . . trucclom pero la reservo para el libro, que 
Téraué novas clrcum felix eat hostia frmes, . , 7 , , 

2 J ^ pienso componer después de concluida la, 
El distintivo de estos Sacerdotes era lie- Obra de Agricultura. 

Tom. 11. K Es-. 
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WELA 

Este es uno de los libros de COLU-
que se han perdido, ó de los que 

pensó escribir y no lo executó. Esto no 
obstante, merece alguna atención lo que 
dice STEPHANO en su Obra T i t f l U ó t e a v 

de las Ciudades , en la voz T ^ u f * C á d i z : 

E l n a t u r a l de el la se dice Gadireo , porque 

a s i e s tán intitulados los cinco libros de i lus 

traciones P i t a g ó r i c a s de Moderato Gadireo . 

De este hace particular mención 
JUAN ALBERTO FABRICIO en el libro 2.0 

de la Biblioteca G r i e g a , poniéndole en el 
catalogo de los Filósofos Pytagóricos. 
Floreció MODERATO en tiempo del Em
perador N e r ó n , y tuvo por discípulo, 
entre otros , á Lucio HETRUSCO , de quien 
habla PATERCULO en el cap. 8.° sec. 7 
de las Qilestiones convivales : escribió once 
tratados D e plac i t i s sectae suae , como 
afirma PORPHYRIO en la vida de PYTAGORAS, 

pag. 3 2 de la edición de R o m a de 1530, 
contenidos en los cinco libros D e Senten

cias P y t a g o r i c a s , citados por STEPHANO, 

De esta Obra copió.STOBEO el fragmen
to que se lee en la Egloga 3 D e tempe* 

r a n t i a , pag. 43 de la edición del año 
de 1 5 4 3- A este MODERATO , de quien 
trata JONSIO , imitó JAMBLICO siguiendo 
en parte su doctrina 5 y de el hace me
moria TENNUUO en la A r i t m é t i c a de J a m 

blico. Los referidos Autores , con SY-

RIANO en el l ib. I 2 de los Metaf í s icasy 

tienen á este mismo MODERATO por Espa
ñol , y nacido en la ciudad de C á d i z . > y 
no es inverosímil sea este Autor nues
tro MODERATO COLUMELA , atendidas las 

circunstancias del tiempo , su pericia en 
la lengua Griega, y su vasta erudición: 
no repugnando por otra parte , que en 
la Obra de Sentencias Pytagor icas trata
se , á lo menos por incidencia , de las 
purificaciones y sacrificios de los Labra
dores antiguos de que ofrece hablar. 

Entre los ilustradores de COLUMELA 
debe tener algún lugar GASPAR BAR-
THIO , porque ocupa todo el cap. V i l 
del lib. 37 de sus Adversarios en expli
car varios lugares del libro D e cultu hor~ 
torum. De una exposición inédita de es
te l ibro , hecha por un tal LANCELOTO 
hace mención D . NICOLÁS ANTONIO en 

la pag. 19 del libro 1 .ü de la B ib l io te 

ca a n t i g u a , y dice estar MS. en uno de 
los Códices de la Bibl ioteca Medicea. Es
te mismo libro de COLUMELA , separado 
de los demás de la Obra D e R e R u s t i c a ? 

é ilustrado con las Notas de POMPÓN 10 
FORTUNATO , JUAN BAUTISTA PÍO , y PHE-

LIPE BEROALDO , fue impreso en P a r i s , en 
un Tomo en 4.0, en el año 15435 y 
corregido por ANDRÉS RIVINO se hizo 

de el una edición en Leips ic , en un To
mo en 8.° en 1 6 5 4 , con la Poesía de 
PALADIO D e arte ins i t ion i s , el Huerteci l lo 

de WALAFRIDO STRABON , y otras varias 

piezas de Autores antiguos pertenecientes 
á la A g r i c u l t u r a . 

La Obra de COLUMELA sospechó 
D . NICOLÁS ANTONIO que compondría 

acaso alguna de las tres partes de la 
grande Obra de A g r i c u l t u r a , que dice 
JUAN LEÓN en el l ib. 1.0 de la D e s 

cr ipc ión de A f r i c a ) que tienen los A f r i 
canos intitulada Tesoro de A g r i c u l t u r a , 

y fue traducida de Latin en Arábigo en 
el tiempo en que Mansor estaba apode
rado de G r a n a d a : " A no ser, añade D . 
NICOLÁS ANTONIO , que este Tesoro con
tenga los veinte y ocho libros de la Obra 
de MAGON CARTAGINÉS , que en sentir de 

PLINIO l ib. 1 8 cap. 3 se traduxeron por 

orden del Senado de la lengua Púnica 
á la Latina. 

Este Tesoro de A g r i c u l t u r a , que re
fiere JUAN LEÓN estar traducido de la 
lengua Latina, es Obra original Arábi

ga 
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ga del Árabe Español Afiu ZACÁRIAS 
JAHIÁ BEN MOHAMAD BEN AHMAD , natu

ral de Sevilla , Filósofo el mas celebre 
de los de SU siglo , qüe fue el 6.° de 
la Egira , y conocido vulgarmente por 
EBN ALUAM. De las tres partes de que 
consta esta Obra, la primera está MS. 
en la Biblioteca Real de París ^ y en la 
de Leyden ; y las otras dos en la del Mo
nasterio de S. Lorenzo el Real del Es
corial , en el Códice 9 i que describe el 
erudito D. MIGUEL GASIRI , Bibliotecario 
del Rey nuestro Señor j en la pag. 5 3 3 
del Tomo 1.9 de la B'tbliotheca Arábico-
Hispana zyEscurialensis, impresa en Madrid 
por Antonio Pérez de Soto en 1 7 <5o 5 y 
de la que produce ios títulos de ios 3 4 
capítulos:, que componen dichas dos partes, 
con la versión latida correspondiente 5 y 
ademas, dos Catálogos, uno de los Escri
tores nacionales * y otro de los estran-
geros que cita EBN ALUAM : en este úl
timo Catalogo están nombrados, entre 
otros 40 Escritores de los mas celebres, 
OL; JUNIO MODERATO COLUMELA j y MA-

6ON CARTAGINÉS : por la memoria que 

•hace de estos Autores se puede discurrir 
que EBN ALUAM se valió de su doctri
na , y de muchas de sus regias j pero no 
consta por la descripción del dicho Có
dice , que en el este' traducido alguno de 
los libros de COLUMELA : de la Obra de 
MÁGON ciertamente nada hay copiado 
éfí é l , porqüe ya no existia esta Obra 
éfí tiempo de COLUMELA , que fue ante
rior a EBN ALUAM ; ni aun se conserva
ban las Traducciones griega y latina que 
se habían' hecho de ella , y de las qiíe 
hace mención el' mismo COLUMELA. 

Poí la Obra de este se animó JUAN 
DEL ENCINA á traducir en verso las Bucó
licas de VIRGILIO , que se imprimieron 
en su Cancionero dado á luz en Salaman-

L Ó í. 7? 
u i en un Tomo en folio ] en el año 
1 4 9 6 . En el fol. X X X I I I de este T o 
mo se lee : Aqui empiezan las Bucólicas 
de Virgilio repartidas en diez Eglogas buel-
tas de latin en nra lengua y trübadas en es* 
tilo pastoril.... Y en el Prólogo dice asi: 
T assimesmo Plinio y Columela escrivieron 
largamente de agricultura, y según ellos 
dicen : muchos culpan agora a la tierra 
porque no da tanto fruto como en otro tiem
po : y dicen que lo causa estar ya cansada 
de engendrar : mas estos dos claros varo~ 
nes dañan la tal opinión y afirman ser la 
causa : porque agora las heredades y tierras 
son labradas por manos de siervos y hom
bres viles y de baxa suerte : y no dan tan
to fruto como quando las labravan aquellas 
manos que regían las riendas de los carros 
triunfales: porque entonces con aquel cui
dado y diligencia que trataban las guerras-, 
con aquel labraban el campo, y de aquí Se 
daban las coronas Cívicas : murales : y ob
sidionales : gran ornamento de la milicia, 
y aquí mandavan las leyes de Ligurgo que 
se criassen los hijos de los Espartanos bas
ta que fuessen para tomar armas: y pues 
tan ecelentes cosas se siguieron del campo i 
y tan grandes hombres amaron la agricul
tura y vida rustica y escrivieron della ; no 
debe ser despreciada mi Obra por ser eserí-* 
ta en estilo pastoril. 

En el capitulo X I del libro 2.0 Be 
Re Rustica hace mención Co UMELA de 
sus libros De generihus surcülorum , di
ciendo , después de haber explicado va
rias especies de arbustos: íiam caetera 
ñeque enumerare , ac minus ser ere digna-
mur , excepta tamen cytbiso , de qua d i -
cemus in íis lihris qüos de generibus sur
cülorum cónscripsimusí 

Por esta expresión pudiera discurrir
se , que COLUMELA habia compuesto al
guna Obra sobre esta materia determi-

K 3 pa-« 
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nada ; y no es así : porque los libros á 
que se refiere son el tercero , quarto y M A R C O A N N E O L U G A N O , 
quinto de la Obra De Re Rustica , en - ^ j 
que trata cumplidamente de los Arbo- 1 ^ ació en la ciudad de Cordova ácia el 
les 5 como se evidencia con lo que año 3 5 ó 3 7 de la Era Christiana : fue 
dice el mismo COLUMELA en el capitulo hijo de ANNEO MELA, á quien su padre 

del libro 3.0 D e Re R u s t i c a , y en MARCO ANNEO SÉNECA dexó en Cordova, 
el cap. 11 del libro 5 .0 que acaba de quando pasó á Roma con su muger y los 
esta suerte: Antes de concluir este l i b r o , otros dos hijos Lucio ANNEO SÉNECA el 
como y a d e x ó explicadas en los anteriores Filósofo, y JUNIO ANNEO GALION , pa-
todas las especies que hay de renuevos , v i e - ra que cuidase de la hacienda, y estando 
ne bien hablar ahora del C y t h i s o ; lo que en Cordova fue condecorado también con 
cumple exactamente en el inmediato , que la dignidad de Caballero Romano. Este 
es el 1 2 y último de dicho l ib. 5 .0, ex- ANNEO MELA se casó en Cordova con Gaya 
presando las utilidades que produce esta ¿ctHa, hija de ACILIO LUGANO , Orador 
especie de tomillo de hasta un codo de y sugeto de grande ingenio , y muy res
alto , por ser la golosina y regalo de las petado, por sus singulares prendas , de los 
abejas , cabras y todo genero de ganado j Gobernadores Romanos que pasaban á 
hablando del tiempo en que se debe plan- aquella Provincia : de Caya Acilia tuvo 
tar , y del modo de conservarle todo el á nuestro MARCO ANNEO LUGANO , llama-
año , y señalando la porción que se ha do asi porque tomó el apellido de su 
de dar al ganado para que no le sea no- abuelo materno. A los ocho meses de 
civo í faltando únicamente en este capi- haber nacido LUGANO se retiró de Cor-
tulo i para que este completo , la étimo- dova ANNEO MELA , y pasó á Roma He-
logia de la voz Cythiso , que está puesta vando consigo á su hijo. Este se crió 
en el cap. z 8 del que se dice L i b r o de c instruyó en R o m a ; en donde fue muy 
los Arboles , y debiera estarlo en este ca- estimado por su eloqüencia , sutil inge-
pitulo X I I del libro V D e R e R u s t i c a , n io , profunda penetración en la Filoso-
que finaliza asi : Suficientemente queda y a fía , delicado gusto en la Poesía , y eru-
t r a t a d a l a m a t e r i a de los á r b o l e s , en el dicion en las lenguas Latina y Griega y 
l ibro siguiente sé h a b l a r á del cuidado que sé en la Historia. En R o m a se casó con 
debe tener p a r a l a c o n s e r v a c i ó n del g a - P o l l a A r g e n t a r i a , muger de ilustre na-
nado. cimiento 5 de tanta bondad , que en sen-

Se ignora el año en que falleció t ir de STACIO estaba dotada de quantas 
COLUMELA ; y prudentemente se cree fue virtudes es capaz una muger; y tan dec
antes del año X I I del imperio de N e r ó n , ta , que ayudó á su marido LUGANO á 
en que este Emperador mandó quitar la corregir los tres libros primeros de la 
Vida a su Maestro Lucio SÉNECA , y arrui- P h a r s a l i a ; y ella sola corrigió ios otros 
nó á toda su familia 5 sin perdonar á los siete que no pudo concluir LUGANO , por
que tenían conexión ó amistad con algu- que habiéndose mezclado con PISÓN en la 
no de ella 5 porque no hay noticia de conjuración contra el Emperador Nerón, 
que a COLUMELA hubiese alcanzado este fue sentenciado á pena capital , siendo 
S0^6, aún de edad de 2 7 años. Luego que fue 

des-
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descubierta la conjuración, manifestó Lu- tai dio el dictamen que refiere TÁCITO, 
CANO alguna flaqueza de ánimo por l i - quando en el año de Roma 555 se tra-
brarse de la muerte; pero vuelto en sí, taba en esta ciudad de enviar Cónsules 
oída la sentencia del Emperador , y que y Pretores á las Provincias, 
dexaba á su arbitrio el genero de muerte De este ACILIO refiere PLUTARCO , 
que eligiese, se determinó á que le abriesen tratando de CATÓN el mayor , que fue 
las venas, y falleció en el año do, ó <5 2 de muy aplaudido por haber interpretado 
Christo. De CAYO ACILIO abuelo mater- en presencia del Senado las Oraciones 
no de LUCANO , y de su hija Caya Acilía, de CARNEADES , y demás Filósophos sus 
hace mención CORNELIO TÁCITO en el Compañeros, en la Legacía que se preví-
capitulo $6 del libro X V de sus Anales', no en el año de Roma 5 5*7 : y según 
y de ACILIO dice, que en el año de Ro- parece, fue Autor de los Anales Griegos t 
ma 5 4 2 , fue á Alexandrla por Enviado ó libros de Historia que cita PLUTARCO 
del Senado Romano, con los preciosos hablando dfe Romulo. 
presentes que por menor refiere , para De estos Anales Griegos de C. A c i -
renovar la alianza con Philopator Rey uo está tomada la especie, que trae T A -
de Egipto , que empezó á reynar poco CITO , de que P. AFRICANO estuvo en 
antes que se encendiese la segunda guer- Efeso , en donde trató con Anibal > de 
ra Púnica. ellos copió una conversación que estos 

Fue ACILIO insigne Orador Roma- dos tuvieron, en la que preguntado Ani
ño , y era grande su valimiento en el bal de P. AFRICANO quien era, á su pa-
Senado 5 como lo acreditan las Cartas recer , el Monarca mas poderoso , res-
de recomendación que le escribió CICE- pondió, que Alexandro Rey de Macedo-
RON á favor de L . MANLIO , C. FLAVIO, nía ; la noticia de que en el año de 
M . y C. CLODIO , ARCHAGATO , PHILON, Roma 5 40 fueron tomados en España 
C N . ACILIO NASON , C. AVIANO PHI- los Reales de Asdruhal 5 y la dé que en 

LAXENO , LISON , DEMETRIO MEGA , Hip- esta guerra ascendió el numero de muertos 
PÍA , L . BRUTO y M . TIBURNIO RUFO , en el exercito enemigo, que era el de 

las quales se leen en la pag. 9 J y sigg. los Peños, á treinta y siete mil . 
del Tom. 2.0 de la edición de las Obras Uno de los Maestros de M . AMNEO 
de CICERÓN hecha en Londres , en folio, LUCANO en Roma fue ANNFO CORNUTO , 
en 1 5 8 1. Cuya literatura y doctrina celebra DION 

Tuvo ACILIO amistad estrecha con CASIO en el fin del lib. 62 de su His~ 
PLINIO el joven j como se ve por la carta toria. Con este ANNEO CORNUTO estudió 
que este le escribió , que es la 14 del también el Poeta PERSIO FLACCO , amigo 
l ib . 3.0 de las Epístolas , dándole cuenta de LUGANO , y tan respetado de este por 
del atropellamiento que injustamente exe- su pericia en la Poesía , que decia ser 
curaron en la persona de LARGIO MACE- las piezas que el trabajaba las únicas 
DON los siervos de este , quando estaba que podian servir de modelo en esta 
en el baño en la villa Formiana , casti- Facultad. 
gandole ignominiosamente hasta dexarle Declamaba LUCANO en Roma en Grie-
por muerto. go y en Latin con universal aplauso 5 

Fue Tribuno de la Plebe , y como y tan á gusto del Emperador Nerón, que 
le 
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le distinguió éste con el carácter de 
QÜestor, de que aun no podía gozar por 
no tener la edad competente , porque no 
había cumplido i 7 años. 

FRANCISCO FOLLETO al cap. 8 del 

l ib . 5 de su Obra Historia for i Romani 
restituta et aucta per Phllippum Broidaeum, 
ensena , que para llegar á ocupar la úl
tima Plaza en el Senado Romano , era 
requisito necesario tener la edad de 30 
años j sobre lo qual formó PHELIPE BROI-
DEO un docto Cojcolario, ilustrando los 
lugares de SUETONIO y PLINIO que asi 

lo expresan : y mencionando las diver
sas graduaciones de los empleos subal
ternos al de Cónsul, dice 5 que la pr i 
mera dignidad ó puerta , según se expli
ca , para todas las otras era la de Qües-
tor , la qual nadie podia pretender sin 
haber cumplido 2 7 años , la de Tribu
no hasta los 30 j la de Edil hasta los 
3 7 , la de Pretor á los 40 , y la de Cón

sul , que era superior á todas, álos 4 3 ; 
pero como los Qüestores fueron creados 
por los Emperadores para diversos fines, 
como advierte PANCIROLO en la Noticia 
del Imperio Oriental al principio del cap. 
72 , no siempre se cuidaba de la cir
cunstancia de que el Qüestor electo fue
se precisamente de edad de 2 7 años 5 y 
asi se varió en esta parte según la di
versidad de las ocasiones y tiempos, co
mo previenen D . DIEGO DE NARJBONA en 

los Anales Tractatus Juris l ib. 2 7 quaest. 
1 . PAULO MANUCIO en el Tratado De le-

glbus Romanorum ; y JUAN CORRASIO en 

la Rubrica tituli de Officio Quaestorh 
num. 2 5 pues en unos tiempos fue la 
edad de 2 0 años , como refiere VELEYO 
PATERCULO , hablando de Tiberio 5 en 
otros la de 2 2 , según denota PLINIO 
en el Panegírico de Trajano i en otros la 
de 2 5 , como advierte JUSTO LIPSIO en el 

Comentario al lib. 3 de los Anatés de Tá
cito 5 en otros la de 2 7 , según expresan 
CARLOS SIGONIO y PHELIPE BROIDEO en 

los lugares ya citados 5 y por último en 
otros la de 30. Deseoso NARBONA de 
conciliar esta variedad de pareceres dice, 
que el empleo de Questor podía muy 
bien pretenderse á los 25 años de edad, 
y exercerle á los 2 7 ; y PEDRO GREGO

RIO in Decret. tít. De eketione cap, 1 t 
nüni» 6 añade , que la Plaza de Pretor 
podia solicitarse á los 3 P años de edad, 
pero no exercerla hasta los 40 > asi co
mo la de Edil podia pedirse á los 26, 

Teniendo LUGANO este empleo de 
Qüestor, dió con sus compañeros , se
gún el estilo de aquel tiempo , la fiesta 
de los Gladiadores con aprobación del 
Pueblo j sin embargo de estar ya exi
midos los Qüestores de esta obligación, 
por expreso decreto del Senado > y reci
bió asimismo el Sacerdocio, 

Concurrió LUGANO con el Empera
dor Nerón, en el Teatro de Pompeyo j al 
certamen público que se solía celebrar en 
Roma de cinco en cinco años 5 y ert el 
fue coronado de laurel , como el mas 
sobresaliente de los Poetas que habían 
asistido 5 de que se dió por sentido Ne
rón , porque en su competencia se dió 
por común aclamación á LUGANO la pri
macía en la Poesía j y le mandó que 
no volviese á escribir pieza alguna. 

Por querer LUGANO tomarse satis
facción de esta injuria tuvo el desliz, 
en sentir de CORNELIO TAGITO j de cons

pirar contra Nerón , que fue lo que le 
ocasionó su muerte tan temprana : pero 
esto no impidió á que en obsequio suyo 
se pusiese esta inscripción Romana, que 
trae GRUTERO tomada de las antigüeda
des de FABRICIO. 
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M . ANNiEO L U G A N O 

C O R D U B E N S I POETiE 
BENEFICIO NERONIS F A M A 

SERVATA. 

Y de la que hace mención PEDRO CRINI-

TO en la vida que escribió de LUGANO. 
De las especiales piezas que este 

compuso solamente se conservan los X l i 
bros de la Pharsalia > todas las demás se 
han perdido. De ellas da noticia GASPAR 
BARTHIO en el principio de sus Notas al 
Genethliaco de Lucano ; y repite esta no
ticia el Autor anónimo que escribió la 
Vida de este Poeta , que glosa D . N I 
COLÁS ANTONIO en el cap. X del l ib. i . 

de la Biblioteca antigua. 
Estos Escritos son ; Orpheus , IIla

cón , Hectoris Lytra , Saturnalia , Catas-
comon , Sylvarum X , Tragoedia Medea, 
Salticae Fábulas XIV , Hippamata : todos 
estos Escritos son en verso , y los si
guientes en prosa : Pro Octavio Sagitta, 
et contra eum : De incendio Urbis : Epi~ 
stolae ex Campania. 

De cada una de estas Obras que no 
existen, discurre asi el Sabio D . NICOLÁS 
ANTONIO. 

Orpbeus : Obra escrita de repente, y 
dividida en tres libros, según dice el es
critor de la vida. De esta obra trata STA-
CIO en el Genethliaco. BARTHIO en el cap. 

V ddlib- 2 3 de ios Advers. sobre este 
verso de STACIO 

Et sedes reserahis inferorum 
manifiesta, que la descripción de los i n 
fiernos es obra diversa del Orpheo, y lo 
confirma con las Notas á este lugar de 
STACIO en el verso 5 7 del l ib. 2 Sylv.-j. 

Iliacon : De esta Obra nos consta cla
ramente por las expresiones de LUCTACIO , 
escoliador de Papinio, que dice en el 6 
Tbeb. LUCANO se explica de este moda 

acerca de Phaetonte en el libro intitula
do Iliacon : 

Haud aliter raptum transverso limite 
coeli &c. 

Hectoris Lytra : Obra citada de al
gunos Gramáticos , como advierte V o -
sio en el cap. 2 6 del l ib. 1.0 De Histo
riéis Latinis. E>tNio escribió Heetoris Ly-* 
tram, esto es , la redención que á peso 
de oro hizo Priamo del cadáver de Héc
tor , como se insinúa en este verso 

Et supplex Priami potentis aurum, 
y de que también hace mención Q. SEP-
TIMIO DICTYS , Interprete latino De bello 
Trojano , á quien cita BARTHIO en las No
tas á este mismo verso. 

Saturnalia: Titulo que también 
han tomado para sus Escritos algunos 
otros , como MACROBIO. Se ignora el ar
gumento de esta Obra ; y su inscrip
ción solamente expresa ser un escrito de 
los Saturnales, esto es, haber sido com
puesto para el tiempo de los dias feriales. 

Caascomon: Catagonion puso LUCTA-
TIO escoliador de STACIO en el lib. Theb. 
9 : del qual Escrito hizo juicio BARTHIO 
sobre este mismo verso , que era algún 
poema de los libros de las Selvas j ó mas 
bien Catacausmon , como corrige JOSEPH 
SCALIGERO y Vosio en el lugar yá citado, 
y admitió BARTHIO en el v. 60 del Ge' 
netbliaco de LUCANO ; ó Catacaumon que 
es incendio , esto es, obra que trata, se
gún parece , del incendio que intentó Ne
rón poner á Roma , del qual dan razón 
TÁCITO , DION CASIO , SUETONIO y otros. 

Lo mismo parece que sintió PEDRO CRI-
NITO en su libro De Poetis en la vida de 
LUCANO : mas SCALIGERO , y con el BAR» 

THIO en el lugar citado , juzgaban ser es
ta obra la misma que el Iliacon , como 
si dixera Catacausmon Iliacum \ bien que 
jiene contía sí al Escritor de la vida s 
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que claramente hace distinción entre es
tas dos Obras. A BARTHIO le parece me
jor ¿n el cap. 3.0 del lib. 2 3 de los Adven, 
que se lea x-ct/rct^oVíor , que es lo mismo 
que Atalaya , esto es , cierta Sátyra dis
frazada con este título , de lo qual hay 
exemplar entre los Españoles; pues FRAN
CISCO ROALES , ilustre profesor de Mate
mática en Salammca, escribió en este mis
mo sentido La Mironerla, contra cierto es
crito histórico de un insigne sugeto ; pero 
esto dista mucho del título que tienen 
todos los Códices, y no menos el que 
discurrió BARTHIO en el V. 322 del lib. 

6 Tbsb, 

Diez libros de Selvas: de los quales 
no hay otra cosa que advertir , sino que 
con razón es reprehendido DOMICIO CAL-
DERINO , porque discurría, que el primero 
o único Poeta latino escritor de Selvas 
fue STACIO , como nota BARTHIO en el 

l ib . 2.0 Theb. v. 3 2 <í , quien dice; " que 
ojalá existiesen , pues sin duda servirían 
de defensa á la PharsaUa j y en el l ib. 6.° 
Theb. v. 3 2 2 , que á estos diez libros 
de las Selvas. de LUGANO casi aconteció 
lo que á los cinco de STACIO, que ahora 
se han echado menos , cuya memoria 
borró de tal modo la Obra de la Thebats 
( lo mismo se debe decir de la Farsalia), 
que citando á cada paso los Gramáticos 
estos dos poemas , nunca , ni por nin
gún título hacen mención de aquellos 
libros. „ 

La Tragedla Medea : Obra incomple
ta , y escrita después de otras sobre el 
mismo argumento publicaron los grandes 
Poetas OVIDIO y Lucio SÉNECA tio de 

LUGANO 5 pero asi como no acobardó á 
SÉNECA el nombre de OVIDIO , y la ala

banza que ya se le había dado , tampoco 
arredró á LUGANO la fama de SÉNECA, 

que le habia precedido. De esta Trage

dia nadie hace mención sino el Escritor 
de la vida j y por tanto ni la cita QUIN-
TILIANO ni STACIO , como quiso decir 
Río , y habia observado ya BARTHIO en 
el principio de las Notas á este Gene-
thllacOé 

Catofce Fábulas Salticas : Voz que 
deriva Vosio de la latina Saltihus , saltos, 
porque en ellas se cuenta lo que sucede 
en los Saltos, como los amores de los 
Sátiros y de las Ninfas. Los Italianos 
llaman á este genero de Fábulas Basca-* 
recele , asi como PisCatorie las que per
tenecen á los Pescadores. A BARTHIO 
agradó mas en el cap. 3 del libro 2 3 
derivar dicha voz de Saltandi 5 porque 
se decian estos Poemas brincando , á fin 
de que los gestos de los que saltaban 
hiciesen mas expresivo el contenido de 
la Fábula. TERTULIANO en el capit. 1 0 
Advers. Gnósticos 7 y ADHELMO en el cap. 
8 De Virgin, llamaron Saltlcam p'uellam 
á la hija de Herodias 5 y OVIDIO en el l ib. 
2 de los Tristes hace mención de sus 
Poemas que se recitaban brincando en, 
presencia del Pueblo. Lo qual observa 
doctamente el mismo Autor en otra par
te , esto es , en las Notas á STACIO l ib . 
Theb. 6 v. 3 2 2 . 

Hyppamata. : VOSTO supuso no tener 
noticia de esta especie de Poemas j y 
BARTHIO los explicó en las Notas ya ci
tadas á STACIO V. 322 pag. 470 tom. 3^ 

como diremos después. 
En prosa contra Octavio Sagitta , y 

en su defensa. Muy bien podremos ex
presar de este modo estas palabras , para 
que se eche de ver haber sido cada pie
za alguna de las causas que manejó L U 
GANO , ó en el foro, ó en su casa por 
Via de exercicio , sobre la qual formó 
dos Oraciones , una contra el reo , y 
otra en su defensa. Este Octavio- Sagina 

es 
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S I G L O L SÍ 
él Tribuno de la Plebe sentenciado Dum chile nefas aperít Pharsatia nostra7 

á pena capital por la Ley Julia De Sica- ImtMtque Ñero famas, Musacque cansntu 
r l h , por haber sido muerta Fonda Posthu- Interrupit opmgladio , venisque reseotis 
m h , que después de desflorada repugnaba A sectore, sacros maculavit sangulné vultuu 
tomar estado con el. De este Octavio En donde^m/wx/^J" parece que po-

trata TÁCITO en el cap. 4 4 del lib. 3.9 demos entender por las Obras C ^ f ^ j w ^ 
de los Anales , y en el 4 4 del lib. 4.0 y De incendio urbis. Todos los otros es-
de las Historias. A esto no quiere asen- critos, vuelvo á decir, pueden reputarse 
tir BARTHIO en el lugar citado , pues por adición á la grande y principal Obra 
atribuye el título Hyppamata á este es- de la Guerra civil de Cesar y Fompeyo, ó 
crito contra Sagitta. de la Pharsalia , como la intituló su Au-* 

De incendio urbis í Obra acaso dis- tor , según parece de este verso 
tinta del Catacausmon, por estar escrita Pharsalia nostra 
en prosa 5 bien que el asunto en ambas Vivet et á nullo tenebris damnabltur aevo* 
es uno mismo. Esta es la noticia que da D. NICOLÁS 

A estos Escritos debemos añadir, ANTONIO de los Escritos de LUGANO , y 
según PAPÍNIO , el libro de Cartas escri- de su PharsaUa, 
tas desde Campania, y alguna Obrita en Esta Pharsalia es una de las Obras" 
alabanza de POLLA ARGENTARÍA , mu- de Autores antiguos latinos , que mas se 
ger que fue de LUCANO* han llevado las atenciones de los mayo-

No son despreciables todos estos lí- res críticos j y una de las que mas lesí 
bros , prosigue D . NICOLÁS ANTONIO , go- ha dado que entender para graduar su' 
bernandose por el exemplar anónimo que mérito 5 y están tan discordes entre sí 
tuvo presente de la vida de LUGANO 5 pe- los que han tratado de este punto , que 
ro son de tal calidad^ que parecen adición por esta Obra celebran unos á LUGANO 
á la grande Obra como Poeta el mas esclarecido : otros le 

Be bello ci-víti : Á la noticia de esta tienen por un mediano historiador : otros: 
será del caso precedan los versos de POM- por Orador de los mas eloqüentes de su 
BONIO SABINO > que son un elogio, ó epi- siglo : otros por Eilósofo í otros poií 
tafío, que el compuso en loor de nuestro Político consumado 5 y otros por sugetex 
Poeta 5 y en ellos manifiesta haber se-, científico. Otros, por el contrario, le 
guido el la vida de LUGANO, que nos- tienen por orgulloso, inconsiderado, im-
otros hemos elegido , y haber pensado petuoso y impolítico y nada juicioso ? 
como nosotros en quanto á la distinción comparándole también algunos, respecto 
de algunas de las Obras de LUGANO : . de los demás Poetas, á un caballo brio-f 
Baetis ave natale solum^ est Annae a propago, so y rozagante entre una borricada. 
De genitore Meia dat mater Aciliaterris¿ De los que celebran su habilidad erí 
Vix. luna octonos coeló confecerat orbesi la Poesía, unos le igualan con VIRGILIO, 
Quum me Roma sul respersit Tyberis unda, y otros le tienen por superior á eL Con-
Servatumquefuro traxity Fhoeboque dicavit. tra Unos y otros hace una invectiva THO-
Hinc Sylvaer gemtnaeque Faces, reus inde MAS FARNABIO , en la prefación de su edi-

Sagitta. ¿Ion de la Pharsalia , diciendo 5 que con 
Orpheus ingratl stmulus livorque tyramiy semejantes comparaciones mas han cui-

lom. I I , L da-
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dado los tales críticos de hacer lucir su prlndpaux Ouvrages des Auteurs , revista 
ingenio, quede dar á conocer la pericia y adicionada por Mr . DE LA MONNOYE , 
de LUGANO : JUAN SULPICIO VERULANO es e impresa en París en M . D C C . X X I I . 

de sentir , que LUGANO se asemeja tanto á Lo mismo executan en gran parte DON 
VIRGILIO, que en muchísimos lugares de NICOLÁS ANTONIO en el cap. X del lib. i .0 

su P bar salla , cotejados con otros de la de la Biblioteca antigua , y JUAN ALBERTO 
Eneida, no es fácil decidir quien de los FABRIGIO en el cap. X del l ib. 2.0 de su Si
dos es el que lleva la ventaja: THOMAS blioteca latina, que modernamente se ha 
DEMPSTER SCOTO , en las Notas á las reimpreso , sin nombre de Autor , y antes 
Antigüedades Romanas de JUAN ROSINO, de la Pbarsalia, en el principio del Tomo 
modifica esta proposición diciendo j que 3.0 déla Colección de Poetas latinosy dada á 
LUGANO se acerca mucho á la magestad luz en Pesara en 1 7 6 6 , con el título Col-
de VIRGILIO : ANTONIO GODEAU , en el kctio Pisaurensis omnlum Poematum , Car-
fin del primer siglo de su Historia Ecle- minum , Fragmentorum latinarum, sive ad 
siastica , dice, que LUGANO tenia grande Christianos, sive ad Ethnicos, sive ad cer~ 
ingenio , y un espíritu muy elevado > tos, sive ad incertos Poetas, a prima Latinas 
pero que se dexaba llevar del ardor de Unguae aetate ad sextum usque Christianum 
joven > por lo que unos hacen de e'l to- seculum et Longobardorum inltaliam Adven-
da estimación , y otros le desprecian con tum pertinens. 

exceso 5 y si hay en su Pbarsalia, aña- Por no repetir lo que estos Auto-
de , algunos defectos que notar , tam- res han publicado copiándose unos á 
bien hay muchas preciosidades que otros, sin otra diferencia que la de ci-
aplaudir. PHELIPE RUBENS , en el lib. 2 t a r unos los Autores que omiten otros , 
Electorum , cap. 2.0 , admira en LUGA- sin adelantar en la materia 5 y por no 
NO la sublimidad de su espíritu. GAS- reproducir las contradiciones de los mis-
PAR BARTHIO , en el cap. 6.° del l ib. 5 3 mos que hacen asunto de elogiar á L u 
de los Adversarios, dice, ser LUGANO de CANO , como GASPAR BARTHIO , JULIO 

un prodigioso ingenio , de una erudición SCALIGERO y otros , se tiene por mas 
muy singular , de un carácter á todas acertado dar á conocer el verdadero me-
luces grande j y que su Pbarsalia es te- rito literario de LUGANO, poniendo á la 
nida por pieza muy especial entre las de letra el Genetliaco , que, á ruego de POLLA 
los mejores Autores latinos, por la gra- ARGENTARÍA , viuda de LUGANO , escribió 
vedad , nervio , energía , sutileza y agu- P. PAPINIO STAGIO , para celebrar, según 
dos pensamientos que contiene : de cuyo el estilo de aquellos tiempos , el dia del 
parecer son también Mr . DE CHANTERESNE, nacimiento de su difunto marido, 
en el Tratado de la Educación de un Prin- Esta pieza es el monumento que mas 
í 7 ^ , p a r t . 2 / §. 38 , JULIO SCALIGERO, acredita á LUGANO 5 porque está escrito 
LILIO GREGORIO GIRALDO , JOSEPH SGA- por un contemporáneo suyo , que por el 

LIGERO , PHELIPE BRIGCIO, JACOBO PELE- trato y comunicación familiar que tuvo 
TIER , DANIEL HEINSIO y GERARDO JUAN con e l , tenia penetrados sus talentos, y 

Vossio , con otros varios, cuyos dichos bien sondeada su vasta erudición y l i -
recopilo ADRIANO BAILLET en el Tom. I V teratura 5 y cuyos elogios no son sospe-
de la Obra Jugemens des Savans sur les chosos , porque como estrangero era 

im-
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impardal, y na<ia interesaba en aplaudir 
con demasía á un Español 5 y mayormen
te en la ocasión de que, por lo ocurrido en
tonces en Roma, era el Ministerio Romano 
poco favorable paca los Españoles : fuera 
de esto, da noticia exacta de todos los Es

critos de LUGANO ; y por el se convence, 

quan preocupadamente han hablado de LU
GANO los que, para obscurecerle, y aun para 
alabarle, se han valido de algunas de las 
expresiones del mismo STACIO, dándolas el 
sentido que mas acomodaba á su intento^ 

GENETHLIAGON LUGANÍ. 

(a) Lucant proprium díem frequentet^ 
Quisquís collihus Isthmiae Dlones 
Docto pectora concitatus oestro, 
Pendentis bibít ungulae llquorern. 
Ipsl, qtios penes est honor canendí, 
Vocalis cítharae repertor Arcas , 

(b) Et tu Bassaridum rotator Euan, 
Et Paean , et Hyantiae sórores, 
Laetae purpureas nóvate^ 'üittas. 
Crinem comité , candidarnque -vestem 
Perfundant ederae recentiores. 

(c) Docti largius evagentur amñes , 
Et plus Aoniae virete stlvae. 
Et sí qua patet, aut diem recepíty 
Sertís mollihus expíeatur umbra. 
Centum Thespiacís adora lucís 
Stent altaría , victímaeque centum, 
Quas Dírce lavat , aut alit Citbae~ 

ron . 

Lucanum canímus : favete línguís. 
Vestra est ísta díes , favete Musae* 
Dum quí vos geminas tulít per artes 
Et iunctae pede vocís, et solutae, 
Romaní colitur chori Sacerdos* 
Félix heu nimis et beata tellus, 

(d) Quae pronos Hyperíonís meatuŝ  
Summis Oceani vides in undís, 

Strí" 
(a) Lticani propríum díem. Habla el Poeta del dia del nacimiento de LUGANO ; y alude á 

la fuente Pyrene , que suponían traer su origen de un golpe que dio eíi la tierra con sus uñas; 
el caballo Pegaso, y estaba en el valle del monte Acrocorynío, en cuya cumbre habk un T e m 
plo dedicado á la Diosa Venus. Los Poetas decian doctum oestrum al numen poé t i co , que PLATÓN 
llama mania cuerda y arreglada. 

(b) Et tu Bassaridum rotator Euan. Así se llamaban las Sacerdotisas de Baco , por ía espe
cie de ropage de que usaban en las fiestas Bacanales y como éstas se celebraban dando vueltas^ 
decian también á Baca ROTATOR. , 

(c) Docti largius evagentur amnes. Dec íanse Rió* doctos, porque suponian que sus aguas i n -
fundian la ciencia. 

(d) Quae pronos Hyperionis meatus. Alude el Poeta á la falsa persuasión de los antiguos 
acer-

VERSION C A S T E L L A N A JEAT VRCSA* 

' Celebre el nacimiento de LUGANO to-< 

do el que impelido del numen poético 
bebe en la fuente Pyrene de la Venus Isth-
mia. Y tu Mercurio inventor de la citara^ 
Baco director de las Sacerdotisas, Apolo y 
Musas Beocias , ya que á vosotros se os 
debe el honor del canto , adornaos alegres 
con nuevas cintas encarnadas: peinad vues
tro cabello, y matizad el vestido blanco con 
yedras frescas : salgan de madre los doctos 
rios: reverdezcan mas que antes los bos
ques del Parnaso, y si hubiese en ellos al
gún resquicio por donde entre la luz, ta
padle con delicadas guirnaldas. Pónganse 
cien altares olorosos en los bosques de 
Thespia, y ofrézcanselas cien victimas que 
laba Dirce, y apacienta Citheron , porque 
vamos á celebrar á LUGANO. Musas, este es 
vuestro dia ; prestad atención mientras se 
dan adoraciones al Sacerdote del Coro Ro-̂  
mano,que tanto os sublimó en verso y pro-* 
sa. O dichosa en extremo y feliz Betica^ 
que registras el ocaso del Sol en las ultimas 
aguas del Occeano , y oyes el sordo rechi-, 
nar del carro que se sumerge; y con tus 
untados alpechines desafias á Atenas fértil 
en olivos , á mayor gloria puedes cierta-r 

L 2 men-
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Stridoremque rotae cadentíf audis 5 
Quae fritonide fértiles Athenas 
Unctis, Bfletica, provocas trapetís. 

Í Lucanum potes imputare terris 

Moc plus quam Senecam dedlsse mm-

iS • do, jj£ 
Aut dulcem generasse Gallionem. 
Attollat refluos in astra fontes 

Grajo nobilior Melete Baetis. 
i 1 Baet'm Mantua provocare noli. 

Natum protinus , atque humum per 
ipsam 

Primo murmure dulce vagientem. 
Blando Calliope sinu recepit. 
Tum primim pósito remissa luctu 
Longos Orpheos exuit dolores : 
Et dixit : Fuer ó dicate Mitsis, 
Longaevos cito transiture vates, 
Non tu fiumina , nec greges fera-

rum, 
Nec plectro Geticas mouebis ornos: 
Sed septem juga , Martiumque Xy-

brirn \ 
Et doctos equites , et eloquente 

(e) Cantu purpureum trabes Senatum. 
Nocturnas alii Phrygum ruinas, 
Et tardi reducís vias Ulyssis, 

( f ) Et puppem temerarium Minervae, 
Trita vatibus órbita, sequantur. 
T*u .chams Latió, memorque gentis 

(g) Carmen fortior exeris togatum. 
^h) Ac primum, tenerU (idhuc in .̂nnis 

Ludes Héctor a > Thessalosque currus: 

mente tener que LUGANO haya nacido en tu 
seno, que haber dado tu al mundo á SÉNE
CA, ó haber producido al suave GALION. El 
Bctis,mas noble que el Griego Melas , eleve 
á la superior esfera sus retrocederás aguas 1 
ni tú, Mantua, te empeñes en querer com
petir con laBeticaj porque luego que nació 
LUGANO , y dio en la tierra sus primeros 

dulces soUozos,le tomó en su seno Caliope, 
y recreándose con el, interrumpió su amar
go llanto por la muerte de Orpheo, y pro* 
nuncio estas palabras: Niño consagrado á 
las Musas, y que en breve has de exceder 
á los Poetas antiguos, no serás tú el que 
muevas con el arquillo los rios, ni las ma
nadas de animales , ni los árboles de Tra-
cia 5 pero sí atraerás con la dulzura de tu 
poesía á Roma, al Marclo Tiber, á los 
dodos Caballeros, y al Senado purpureo. 
Celebren otros aquellos asuntos de qué 
tanto han escrito los Poetas , como laruy-
na de Troya, el tardo regreso de Ulíses , 
y la temeraria Nave de Minerva 5 pero tú, 
estimado en la Italia , y cuidadoso de tu 
pueblo , cantarás con mayor energía ei 
Poema togado; y en tu tierna edad á Héctor, 
los carros de Thesalia,y las riquezas rendi
das del poderoso Priamo; y harás patentes 
los lugares infernales; y aunque Nerón no 
te sea favorable, nuestro Orpheo tendrá la 
antelación en los teatros. Dirás las funes
tas llamas del infame dueño en los techos 
de Remo. Celebrarás en dulce conversa

ción 
acerea de que quando se ocultaban las est ¡-ellas, se sumergían en el O c a s o , y quando se ponía 
el Sol daba un estaiiido sordo, al modo del que da el hierro ardiendo al meterle en el apua. 

(e) £ Cantu purpur-eum. D í c e s e Senado purpureo por la purpura que vestían los Senadores. 
( f ) Et puppem temerariam Minervae. Habla STACIO de la Nave Argos , que se decía haber 

sido fabricada por la Diosa Palas; y por haber sido la primera que se e c h ó al agua en mares 
desconocidas', usa de la voz temeraria. '• 

(g) Carmen fortior exeris togatum. D a á entender STACIO la Phcrsdia; y pone la voz To
gatum , porque los Senadores Romanos se decían togati, por la Toga que vestían en lugar de 
la capa con que se adornaban los Griegos. 

(h) Ac pnmum teneris. Habla el Poeta de la descripción que hizo LUGANO , siendo de 
corta edad , del certamen de Héctor con Achiles , en el que perdió la vida Hedor , y fue lle
vado atado al carro de su competidor hasta las murallas de Troya , en donde r e d i m i ó el c a 
dáver del R e y P r » su padre á peso de oro. HOMERO da razón en el ultimo libro d ; Ja 
Iliada de las alhajas y dinero que c o s t ó esta redenc ión . 
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Et supfteX 'Pffa?M potwtls m r m i 

( i ) Et sedes reserahts Inferonm. 
Ingratas Ñero dulcibm Theatris, 
Et noster tibí proferetur Orpheus. 
Dices culminibus Remi vagantes, 
Infandos domlni nocentis igncs. 
Tu castae tltuíum^decusqué Pollas 
Jucunda dahis allocutione. 
Mox coepta generosior juventá 

(j) Albos ossibus ítalis Philippos, 
Et Pbarsalica bella denotabis, 
Et fulmén ducis ínter arma Dhi? 
Libértate gravem pía Catonem, 
Et gratum popularitate Magnum¿ 

(k) Tu Pelusiaci scelus Canopi 
Beflebis pius , et Pharo cruenta 
Pompejo dahis altius sepulchrum. 
Haec primo juvenis canes sub a evo 

( l ) Ante annos Culicis Maroniani. 
Cedet Musa rudis ferocis Ennf, 
Et docti furor arduus Lucreti, 
Et qui per freta duxit Argonautas i 
Et qui corpora prima transfigurat. 
Quin majus loquor : Ipsa te Latinis 
Aeneis venerabitur canentem. 
Nec solum dabo carminis nitorem-y 
Sed taedis genialibus dicabo 

boc* 

cion la hermosura y virtudes de la casta 
POLLA. Después mas sublime á los pri
meros años de tu juventud cantarás los 
blancos huesos Italianos de los Philipos ^ 
la guerra Pharsalica, y el rayo bélico de 
Julio Cesar 5 y celebrarás al serio Catort 
amante de la libertad de la patria , y á 
Magno querido del Pueblo. Piadoso l lo
rarás el delito de Canopo Egipcio, y darás 
á Pompeyo sepulcro mas honroso que erai 
la sangrienta Pharos. Escribirás todo esto 
en tu primera edad, antes de la del Culex 
de Marón. Se rendirán á t i la desaliñada 
Musa del fuerte Ennio,el furor excelso del 
docto Lucrecio , el conductor de los A r 
gonautas^ el transformador de los primea 
ros cuerpos. Aun mas digo : la misma 
Eneida te venerará, celebrando tu á los Ro
manos. N i te concederé solamente la ele
gancia en la Poesía 5 sino también te daré 
para los nupciales festejos aquella docta y 
proporcionada á tu ingenio, que te prepa
raron la afable Venus y Juno, adornada 
de una bella presencia, de sencillez,afabili-
dad, riquezas, nobleza, hermosura y donai
re; y yo misma «cantare Vuestro Hymeneo, 
delante de vuestras puertas.Pero oh, en ex* 

tre-
( i ) Et sedes resembis Inferonm. Habla STACIO del Poema intitulado Orpheus , que c o m 

puso LUGANO á imitación del que escribió Orpheo sobre el mismo ásunto . DoM i c io y TÁCITO 
entienden, que en los versos Ingratus Ñero y JYoster tibi quiso significar STACIO , que aunque 
Nerón no permitia se leyesen en públ i co las poesias de LUGANO , en medio de eso habia de ser 
está Obri tá mas celebrada que los Escritos del mismo TVVCW.GERVASIO fue del mismo sentir ; porque 
dice, que en los citados versos quiso expresar el Poeta, que Caliope manifiesia á Lucano seria su Orpheo 
preferido en la estimación de todos á los escritos de Nerón, y que estos no merecerían la aceptación del 
Pueblo. YHEINSIO, que corr ig ió de esta suerte el segundo verso : Nec noster tibípraeferetur Or-
pheus i interpreta asi el pensamiento de STACIO : Del mismo modo que Orpheo abrirás tu también, 
o Lucano, los Infiernos , y harás volver de ellos á Euridice , porque tendrá tanta cabida este Poema 
en el Pueblo , que en su comparación serán mal recibidas las poesias de Nerón en el Teatro , ni aun 
mi Orpheo se preferirá al tuyo. Por los aplausos que merec ió LUGANO por esta pieza , que c o m 
puso de repente , c a y ó de la gracia del Emperador Nerón , y se le prohibió el uso de la Poesía 
y la Oratoria. Dice Callóle nuestro Orpheo, -pov alusión á que ella le compuso, y LUGANO le cantó . 

( j ) Albos ossibus Italis Philippos. Estos Philippos son los de Thesalia , cuyos cadáveres y 
huesos permanecían en los campos en donde fueron derrotados Bruto y Casio por Augusto y 
Antonio, 

(k) Tu Pelusiaci scelus Canopi. Alude STACIO á la muerte de Pompeyo , que vencido en The~ 
salía se a c o g i ó á Ptolomeo, R e y de Egipto , quien m a n d ó á Septimío 9 por consejo de Poiíno^ 
le quitase la vida en la ciudad de Canopo. 

(I) Ante annos Culicis Maroniani. E s t o e s , antes de tener LUGANO diez y seis años j por-* 
que esta edad era la de V i a o i L t o quando escribió su Poema Culex. 

UNED



ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. U 
Doctam, atque ingenio tm decoram, 
Qmkm blanda Venus , daretque Juno% 
Forma, slmplicitate , comitate , 
Censu, sanguine, gratia decore. 

(m) Et vestros Hymenaeon ante postes 
Festis cantibus ipsa personaba. 
0 saevae nimium gravesque Parcae! 
O! nunquam data festa longa, summls 
Cur plus ardua castbus petatis ? 
Cur saeva vice magna non senescunt ? 
Sic natum Nasamonii Tonantis 
Post ortus, obltusque fulminatos, 
Angusto Bahylon premit sepulchro, 

(n) Sic j lxum Paridis manu trementis 
Pellden Tbetis horruit cadentem, 

(o) Sic ripis ego murmurantis Hebrl 
Non mutum caput Orpheus sequehar, 
Sic et tu rahidi {nefas) 'Fyranni 
Jussus praecipitem subiré L?thert > 
Dum pugnas canis, arduaque voce 
Das solatia grandibus sepulchris^ 
( O dirum scelus ¡ o scelus ! ) tacehis. 
Sic fata est : leviterque decidentes 
Abrasit lacrimas nitente plectro. 
'At t u , seu rapidum poli per axem 
Famae curribus arduis -levatus , 
Qua surgunt animae potentiores, 
"Térras despicis, et sepulchra rides: 
Seu pacis meritum Nemus reclusae 
Félix Elysiis tenes in oris, 
Quo Pharsálica turba congregatur; 
Et te nobile Carmen insonctntem 
Pompei comitantur, et Catones : 
Tu magna sacert et superbus umbra 
Nescis Tartaron , et procul nocentum 
Audis 'verbera , pallidumque visa 

Ma~ 
(m_) Et vesíros Hymenaeon ante postes. Se explica a s i , porque antiguamente se estilaba cantar 

el epitalamio a la puerta de los Novios. 

(n) Sic fixum Paridis. Hace relación STACIO i la Fábula de que Achiles, deseoso de visitar á 
^o¿pcma, se d e x ó llevar de Paris al Templo de Apelo, en donde el mismo Paris , por orden 
de /J^/o le atravesó un clavo por la garganta del pie para que falleciese. 

cabeza d O ^ K AIude á la tradicion de haber sido arrojada al R i o Ehro en Tracia la 
de L̂esbo p .eo ' ^65?116^ que le desquartizaron ; y habiendo parado esta cabeza en la Isla 
Troyano^s' ^1^011 ôs ^ ^ g 0 5 este acaso por buen presagio de su exped ic ión contra los 

tremo crueles ,y pesadas parcas! Y olí re-
gocijos no durables por mucho tiempo pa-
ra los infelices! ¿porque las cosas sublimes 
estáis mas expuestas á lances desgraciados ? 
y ¿por que á las cosas grandes perturba su 
duración una atroz mudanza ? Por eso 
oculta Babylonia en estrecho sepulcro al 
hijo de Júpiter Nasamon , depues de haber 
sujetado este á los Pueblos de Oriente y 
Occidentepor eso se horroriza Thetis al 
ver,que Achiles caía muerto por la herida 
que recibió de mano del trémulo Paris; por 
eso iba yo en seguimiento de la no muda 
cabeza de Orpheo por las riberas del ru i 
doso Ebro 5 por eso también tu, quando 
cantas las guerras, y das consuelo á las ce
nizas de los Héroes Romanos , te ves so
brecogido de la temprana muerte por or
den de un furioso tirano (oh maldad! ó 
cruel atrocidad!). T u quedarás, Nerón, 
sepultado en el olvido. Asi dixo : y con 
suavidad enxugó las lagrimas que caían por 
sus hermosas mexillas. Y tú, que, ó por ha
ber sido llevado al cielo en los excelsos car̂  
ros de la fama con la que respiran las almas 
fuertes, desprecias lo terreno , y te burlas 
de los sepulcros ; ó porque como bienaven
turado tienes tu habitación en los Campos 
Elíseos, en donde se junta la, multitud 
Pharsalica, y los Pompeyos y Catones te 
hacen compañía , porque cantas el noble 
poema épico : tú, que por sagrado y excel
so ignoras el sitio del opaco infierno, y de 
lejos oyes los castigos de los culpados, 
Viendo á Nerón macilento por la represen
tación del rostro de su madre, atiende ufa

no 
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Matris lampade respicis Neronem : 

(p) Adsts lucidus , et vacante Polla 
Unum qmeso diem, Déos silentum 
Exoresj solet hoc patere limen 
Ad nuptas redeuntibus marltis. 

(q) Haec te non Tbiasis procax dolosis 
Falsi numlnls indult figura: 
Ipsum sed collt, et frequentat ipsum 
Imis ahtus insitum medullls: 
Ac solatía vana su&ministrat 
Vultus , qui simili notatus auro 
Stratis praenitet, incubatque somno. 
Securae procul hinc ahite martes : 
Haec vitae genial is est w igp , 

Cedat luctus atrax genisque manent 
Jam dulces lacrimae, dolorque fessus 
Quidquid fieverat ante , nunc adoret. 

no álas voces de POLLA; y alcanza, pues asi 
te lo pido, de los Dioses infernales un solo 
dia; ya que en esto suele haber franquicia 
para los maridos que vuelven á visitar á 
sus mugeres. La tuya no te disgusta coa 
supuestas imágenes de falsas Deidades 5 
antes bien te adora, y no te aparta de su 
pensamiento , porque te tiene «olocado 
en lo mas íntimo de su corazón; y la efi
gie de oro tan parecida á tí, que tiene en su 
dormitorio , la sirve de un lisongero con
suelo. Huya, pues, lejos de aquí la cierta 
muerte, porque este es el principio de ia vi
da de los consortes.Ríndase el amargo llan
to , porque yá son dulces las lagrimas que 
corren por las mexillas, y fatigada la pena, 
venere ahora quanto antes haya llorado. 

De todos los Escritos de LUGANO, 

mencionados por STACIO , solamente se 

conserva la Pharsalia. Esta se compone 
de diez libros distribuidos en esta forma: 

En el primero refiere LUGANO los acae
cimientos de que tuvo principio la guerra 
civil > describe la primera entrada de Cesar 
con sus tropas en Italia: la pasada del 
rio Rubicon : la entrada en Rimini: ha
ber acudido los Tribunos del Pueblo á 
Cesar : el razonamiento de Curio á Cesar : 
el de este á su gente : la respuesta de 
Lelio su Capitán : el llamamiento de las 
gentes que había dexado Cesar en Fran

cia : el miedo y huida de los Romanos 
y del Senado ; los pronósticos malos y 
agüeros que huvo 5 y los sacrificios y 
cosas que hicieron en R o m a . 

En el libro 2.0 los llantos de las Ma
tronas : una suma de las guerras civiles 
que pasaron poco antes entre S y l a y 
M a r i o : la consulta de M a r c o B r u t o con 
su tio y suegro C a t ó n : el casamiento de 
este con M a r c i a : la vida de C a t ó n : la 
salida de Pompeyo de R o m a : las expedi
ciones de Cesar en Italia, y Pueblos que 
se le entregaron: el razonamiento de 
Pompeyo á los suyos : su viage á B r i n d i s , 

pa-
(p) Adsis lucidus. Se explica as í ; porque los antiguos estaban falsamente persuadidos á que 

se aparecían de noche los que habían muerto de muerte violenta , ó siendo inocentes , para con
solar á sus amigos , y hacerlos sabedores de aquellas cosas que les eran úti les para el buen r é 
gimen de su vida , ó para aterrar á sus enemigos, y perseguirlos con estas visiones : y como 
también c r e í a n , que en tales apariciones se dexaban ver los difuntos con las señales de las her i 
das que les habían ocasionado la muerte , quiere STACIO que no se aparezca LUGANO de esta 
suerte á su muger POLLA, sino resplandeciente y hermoso , como que estaba en el Cielo , ó 
en los Campos El íseos . 

(q) Haec te non Thyasis. Denota STACIO , que aunque era costumbre entre los antiguos 
no contentarse con tener en sus casas algún retrato de sus amigos o parientes difuntos , sino que 
disfrazados en imagen y trage de Dioses , los prestaban adoraciones; despreciando POLLA esta 
costumbre , dispuso tener siempre en su dormitorio una efigie de LUGANO , de oro , muy pa
recida á é l , para que de esta suerte no se pudiese entibiar en e l la , después de muerto su mar i 
do , el cariño que le profesó en vida. 
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para pasar á Grecia 5 y como se libertó En el 7.0 la súplica de los Pompeya-
d 1 cerco que intentó ponerle Cesar. nos á su Soberano, para que este diese la 

En el libro 3.0 el sueño de Pompeyo batalla á Cesar : el orden de la gente de 
en la navegación; la vuelta de Cesar a Pompeyo en la presentación de esta ba-
Roma desde' Brindis 5 y como en Roma talla : el razonamiento que cada uno de 
sacó el tesoro del Erario: las gentes que los Capitanes hizo á las tropas de su 
se juntaron al llamamiento de Pompeyo mando : la relación de la misma bata-
en su Real: el cerco y batalla naval con l ia, en que quedó vencido Pompeyo 5 y 
los de Marsella 5 y el principio de la los lances particulares, en que cada uno 
guerra entre Cesar y los Pompeyams que de los Capitanes que asistieron á ella 
estaban en Cataluña junto i Lérida. dieron mayores pruebas de su valor. 

En el 4.0 el sitio que puso Cesar á En el 8.° la salida de Pompeyo de la 
'•Marsella por mar y tierra: su viage á batalla: su llegada á Lesbos , y con ver-
España, y victoria contra los Pompeyams sacion que en esta Isla tuvo con su ma
que la tenían : la toma de una nave de ger Cornelia : su retirada de Lesbos , y 
Jos de Cesar por los de Pompeyo cerca de llegada á Sicilia : su resolución de pasar 
la Isla de Corfú j la muerte que dieron a Egipto en solicitud de tropas auxilía
los Pompeyams con el Rey Juba en Áfri- res 5 y como fue muerto en el puerto por 
ca i Curio , y la destrucción del excrcito Acbillas, y sepultado por Codro. 
Cesar i ano que este tenia. En el 9.° la deificación del alma de 

En el 5 .0 la consulta del Cónsul Len- Pompeyo : los despojos que recogió Ca~ 
tulo en Epyro , en solicitud de que los ton de toda la flota , y de los huidos de la 
Senadores confirmasen á Pompeyo por batalla, que pasó á Africa : los llantos de 
Capitán general: los privilegios y líber- Cornelia : el enojo de Cneyo Pompeyo por 
tades que allí dieron á Provincias y Rey- la muerte de su padre» Pompeyo : los ofi-
nos por servicios hechos al Pueblo Ro- cíos de Catón para aplacar estos ánimos 
mano: la consulta de Appio en el Oracu- perturbados : la navegación de Catón por 
lo de Apolo : la sublevación de los Sol- las Syrtes: la ruta que tomó para ir á visi-
dados de Cesar junto á Placencia en Italia: tar al Rey Juba : su llegada al Templo 
la navegación de Cesar para ir á Epyro , de Júpiter Ammon, y lo que allí suce-
tempestad que sufrió en la nave de Ami- dio : el camino por las Serpientes, hasta 
das , y la pasada de toda su gente que que aportaron á la Mauritania : la lie-
dexó en Brindis; y como Pompeyo envió gada de Cesar á la costa de Egipto en 
á su muger Cornelia á la Isla de Lesbos. busca de Pompeyo , y su sentimiento por 

En el «5.° el sitio que puso Cesar á la muerte de este. 
Pompeyo en Durazzo : la peste que hubo En el 1 o.9 el alboroto que hubo 
en el Real de Pompeyo : la grande ham- en Egipto por la llegada de Cesar : la paz 
bre que se padeció en el de Cesar : la que este estableció entre el Rey de Egip-
victoria de Pompeyo en el reencuentro to y su hermana Cleopatra, que estaban 
con Cesar : la retirada de este á Grecia en guerra : los convites suntuosos en 
adonde le siguió Pompeyo , quien sentó celebridad de esta paz , y conversacío-
sus Reales en Salónica ••> y la consulta de su nes que á la mesa tuvieron estos tres 
hijo menor Sexto Pompeyo con una Mágica. Soberanos : la llegada de Achillas con 

su 
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su exe'rcíto tontra Cesar i sitio que jpu= 
sieron á en el Palacio : el peligro 
en que este se vio , y como se libertó 

de él 
Por este breve resumen se ve clara

mente, que LUGANO no eoncluyó su Phar-
salia > porque no desempeña todo lo que 
propone en el principio del libro prime
ro : de que se lamenta MARTIN LASSO 

DE OROPESA j diciendo en el fin de su 
Traducción : En este estado dexó Lucano 
destroncada su diurna Tharsalía quando el 
edlo del cruel Nerón le atajó la vida. Esto 
no obstante ^ en nada peca en su Poema 
contra la unidad que enseña ARISTÓTE
LES 5 porque ni trae como primarias to
das las acciones que refiere de' Cesar y 
Pompeyo , ni introduce á estos dos per-
sonages por Héroes principales 5 antes 
bien^ imitando perfectamente Iz Eneida de 
VIRGILIO ^ al modo que este refiere en 
ella la ruina de Troya , y varias accio
nes grandes de su Héroe dirigidas á la 
acción principal, ó única y que es el arri
bo de Eneas á Italia , y la erección de 
su Rey no en ella, por haber vencido á 
Turno ••> asi también LUGANO pone en su 
Tharsalia lo que queda dicho como epi
sodios, ó sucesos menos principales, rela
tivos á la victoria completa, que cele
bra , de su único Héroe que es Cesar, 
prefiriéndole á los famosos Generales que 
nombra , y cuyos hechos aplaude j si
guiendo también en esto á VIRGILIO , que 
dá la gloria á Eneas sobre Palanie y 
Tarcon , enmedio de haber sido ambos 
insignes guerreros , y haber tenido el 
uno tanta parte en el vencimiento de 
Turno i 

Este punto está tratado muy bien 
por los Autores que han hablado de 
LUGANO y de su Pharsalla , cuyos pare
ceres recogieron MARTIN HANCKIO en ei 

Tom, JL 

cap. 11 de ia parte 1 d e su Obra ü ¿ 
rerum Romanarum Scriptóribus, y en la 
parte 2.a en las adiciones á este capitu
lo 5 y JUAN GERARDO VOSSIO én el eap„( 

2 8 del lib. 1.0 De HistóricrS Latinis ; y 
también se podrá ver lo que han escrito 
con todo acierto D . NICOLÁS ANTONIO 
en su Biblioteca antigua , JUAN ALBERTO 
FABRICIO en la Biblioteca latina , ADRIA^ 
NO BAILLE* en la Obra Jugemens des Ŝ a-i 
vans , y el Ábate D . XAVIER LAMPILLAS 
en el Tomo primero del Ensayo de la H-, 
teratura Española¡. 

La edición mas antiigua de esta Phar-* 
salla es la que se hizo en Roma, en un 
Tomo en folio , año de M.CCCCLXIX, 
con la Carta del Obispo Aleriense 
JUAN ANDRÉS ai Papa PAULO I I , y la 

vida de LUGANO escrita por POMPONIO 4 
en la que se expresa, que LUGANO no con-̂  
cluyó su Obra ? que á la corrección de: 
los tres primeros libros le ayudó su mu-* 
ger Polla Argentarla 5 y que estos tres, 
libros , con los siete restantes, que esta
ban muy viciados por la ignorancia de 
los que los habian copiado , fueron 
emendados con el mayor cuidado por el 
dicho Obispo JUAN ANDRÉS , á ruegos de 
Conrado y Amoldo que los imprimieron 
la vez primera. Estos Impresores pusie-: 
ron asi sus nombres, y el año de la edi
ción, al fin del Tomo en estos versos., 

tíóc Conradus ópus Suúefñhéifn ordine mira 
Arnoldusque slmul Pannartz, una aedé colendi 
Gente Theotóñlcd Romde expediere sodahsx, 

In domo Petrl de Máximo 
M.CCCCLXIX, 

Otra edición se hizo én Fenecía en 
folio j en el año 1 4 7 5 , con los Co
mentarios de OMNÍSONO LEONIGENO,, 

que finaliza asi 

M 'Egre-
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Etrredltur Phoebi suhlturm templa sacerdos, 
Invide, ne noce as 5 quid nocmsse juvat ? 
Graecae dulce decus Ungme , famamque U -

tlnae, 
Omnibomm posset qms celebrare satis ? 
Nam nodos omnes Ciceronls solvit, opusque 
Quid slbl vu l t , docult, Quintil lañe, tuum. 
Boc falso scripsisse ferunt juvenilibus annis i 
Perlegé, d'gna senis cognitione leges. 
Non in Lucanum quicquam quoú dignius 

extet 5 

Bx boc ni rapiant, saecula nostra dabunt* 
Addidit Autorum Coradinus nomina , nilqué 
Sustulitj Omntboni quo minuatur bonos. 

Venetiis. M.CCCC.LXXF. X I I . Kal. Aug. 
Existente Venetiarum Duce Pedro Mocenico. 

Dos anos después hizo Guer'mo, en 
la misma ciudad de Venecía, otra edición 
de la Pharsalia, en un Tomo en folio, con 
este elogio á LUGANO» 

Quam veniant grandes Lueani in carminé 
Musae, 

Et quantum excellat dicendí fulmine Vates, 
Judicetj altiloquas novit qulcunque sórores, 
Certe ego divino paulum ees sis se Maroni 
Crediderímj Phoebo digna et majora locutum* 
Incertos belli eventus civiliaque arma 
Cognatasque acies et summa pericula rerum 
Scripserit ardenti mellus quis carmine Vates ? 
Quas veferat Lattus gentes aut Gallicus axis? 
Aut Oriens , quibus aut animis in bella 

ruentes ? 
Quid toga, quid saevi pariant discrimina 

Martis, 
Emptor, habes : tantum moneo observare 

poetam, 
Ergo cape, et Juvenem Guer'mum ad sydera 

tollas, 
Lucanum Véneta docte qui impresserit urbe. 

M.CCCC.LXXVIL Dte X I I I I Malí. 
En el mismo año de 1 4 7 7 hizo 

otra edición Antonio Zaroto en Milán, en 
un Tomo en folio, con Los Comentarios 

de OMNÍSONO LEONICENO Vícentino , llus, 

trador también de CICERÓN , QUINTILIA-

No y otros Autores clásicos, que flo
recían por lósanos de Christo 1420. 
En Parma la imprimió Delphebo de Olive-
rils y en un Tomo en folio , en el año» 
1 4 8 3 . Con los Comentarios de OMNÍ

SONO Vicentlno la dio á luz en Brescia 
f acabo Británico de Eresela, en el año de 
14 8 <5 j en un Tomo en folio. Otra pu
blicó , con los mismos Comentarios y en 
el mismo año j Nicolás Battibove Akxan-
drino , también en folio. Con estos Co
mentarios imprimió la Pharsalia Vírico 
Scinzenzeller en Milán , en ua Tomo en 
fol io , en el año 1 4 P 1 . Corrigió estos 
Comentarios , y emendó mas de mil l u 
gares en ellos JUAN TABERIO , que dedicó 
este su trabajo á FRANCISCO BÁRBARO, con 

esta censura acerca de sil Autor , según se 
lee en la carta que está al principio de la 
edición: Commentaria , quae InLucaniPhar^ 
saliam ab Omnlbom Leoniceno edita putaban-
tur, viro , si quisquam f u i t , aetate nostra, 

eruditissimo recensui &c. Ñeque Omni-
bonum isthaec unquam scripsisse crediderim ? 
sed ab eo dictata quempiam e discipulis in 
volumen collegisse &c. Brixiae pridie Ca
lendas Maias M.CCCCLXXXVI. En el año 
1 4P 2 se publicaron en Roma, en un To
mo en folio, en Italiano, varios Extractos 
de SALUSTIO , LUGANO, SUETONIO y otros 

Autores,con este t í tulo: Libro Extracto da, 
Salustio e Lucano e Suetonio con Juliano e 
altri grandi historiographi e summi poeti. 
En este mismo año de 1492 costeó, en 
Venecia, Octaviano Scoto una edición de 
LUGANO con los Comentarios de OMNI-

BONO LEONÍCENO , hecha por Bartholome 

de Zanís de Portesio , en un Tomo en fo
lio. En el año siguiente, esto es en 1 4P 3, 
hizo Simón Bevildqua otra edición de la 
Pharsalia de LUGANO, con los Comentarios 

de 
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ie JtTAN SxJLttcto VERULANO , en la ihís-
ma ciudad de Fenécia j en ün Tomo eíi 
folio. Este mismo Impresor volvió á p ü -
blicar la Phaysalla*, con los Gomentarios 
de JUÁÑ SULPICIO VERULANO y OMXIBONO 

Vicentinó , en dicha ciudad ert el año de 
1 4 9 8 , en un Tomo en folio j y con 
estos dos Comentarios se hizo de ella 
otra edición en M i h n , en el año 14.99, 
en un Tomo en folio j sin nombre de 
impresor. En el año 1 5 00 se imprimió 
en París, también en folio , la Traduc
ción Francesa de LUGANO , SUETONIO y 
SALUSTIO , por Antonio Verard. En el mis
mo año imprimió la Pbarsalía de LUGA
NO Antonio Du Ry en heon de Francia^ 
á expensas de Simón Vicente, con los ar
gumentos que puso á cada uno de sus 
diez libros SULPICIO VERULANO , las No
tas marginales de NICOLÁS CHAPPUSOT , y 

las de Luis THIBOUST y Luis DE BOSGOJ 
con algunas otras de Anotadores anóni
mos. En 1502 dió á luz Aldo la Phar-
salía de LUGANO , en un Tomo en 
S.0 En 1505 hizo de ella una edi
ción Juan Le Petit, también en Par í s , 
con los Comentarios de SULPICIO VERU

LANO y de BADIO ASGENSIO , en un Tomo 
en folio. Dos años despües^ esto es, en 
el de 1508 la dió á luz, en Milán, Leo
nardo Pachel, con los Comentarios del 
referido SULPICIO y de OMNIBONO Ficen-
tino , en un Tomo en folio : Esta edi
ción es muy apreciable ; porque cuidó de 
ella JACINTO á t Arpiño , y la dedicó á 
Marco Antonio Cus ano >, corregida de los 
defectos de las ediciones anteriores^ 
emendadas las voces que estaban adul
teradas ; puestas en orden las clausulas 
y frases qüe no hacían sentido j y resti
tuidos á sus respectivos lugares los ver
sos, que en ellas se hablan publicado tras
puestos por ignorancia de los iiupreso-

Tom, lié 

res % valiéndose pára esto "de varios MSS^ 
antiguos muy especiales ^ tomo lo ex^ 
presa el mismo en la Dedicatoria 5 y lo? 
confirma OTHON LUÍAHO en estos Ver^ 
sos : 

Quicqüíd Bacchicus attulit Cytherbft 
Phocaeíque jugí madens crepidoy 
tlnda Castalia, et novem Sórores 
( Quas ínter resídet cdnens Apollo j 
Lucano , abstulerat gravis vetustas a 
Ergo ñon pot 'erat legi •> nec ullus 
Splendor, grafía, honos, nitor mañehati\ 
ẑ Equa mente Hyacinthus hunc egentefÉ. 
Vernens non talít 5 et suo nítori 
Vatem restítuit : Wiagis 'que debes, 
Lector candida , qui juvat Pó'e'tam 
( Si fas dícere ) quam tuo Poetae* 
Versus perdidérat dies iñiqüá 1 
Amissos Hyacinthus hos reponíh 

En Vénecia costeó y corrigió MJÍX^ 
GHOR DE SESSA la edición que hizo d é l a 
Pbarsália Agustín de Zanis de Portesío en 
el año 1 5 1 1 , con los Comentarios de 
SULPICIO y OMNÍBONO y en Un Tomo ert 

folio; D. NICOLÁS ANTONIO dice , que 
Ascensío publicó en París .ert este mismo 
año de 1 5 1 1 , en folio , las Notas dé 
JÁGOBO DE LA CRUZ , natural de Bóíonía^ 
á las Obras de VIRGILIO , OVÍDIO , PERSIO^ 

LvcANO , Selvas de PAPINIO , Tragedias 
de SÉNECA , HORACIO , MARCIAL ] SILIO; 

ITÁLICO y otros 5 y que en el ano 1 5 i %_ 
se imprimió^ también en París en 8.0, l i 
Pbarsália de LUGANO ; ilustrada con Nó--
tas muy preciosas de PEDRO PONTE , na-* 

tural de Brujas* 

En este mismo año de 1512 eos-?' 
teó Dionisio Roce la edición, que h i2o ert 
Par ís , en ün Tomo en 8.0, Guillermo Le 
Rouge , con algunas Notas , y con la ex
posición de las sentencias de LUGANO^ 
Jin el año 1 5 14 Se hizo en París por 
Badio Ascensío y Juan Le Petit otra edi^ 

M 2 cion 
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cion de la Pharsalia i corregida con gran corregida por unos Exemplares MSS. un-
cuidado por G. VERSELLANO , con los tiguos de especial méri to; e ilustrada 
Comentarios de JUAN Suuncio , PHELIPE con varias Lecciones. Con Notas de EN-
BEROALDO Í y BADIO ASCENSIO 5 y con RIQUE GLAREANO y JACOBO MICYLLO se 

las Anotaciones de ANTONIO SABELLICO, imprimió en Basilea y en Francfort en 
JAQOBO de Bol orna t BAUTISTA Pío , y I 5 5 1 ' Y en est¿ mismo año en París, 
algunos otros, en un Tomo en folio. con las Notas de JACOBO de la Cruz, 

En el año i 5 i 9 la imprimió Juan- y ANTONIO COCCI. Con las de THEODO-

Marion en León de Francia , en un T o - RO PULMANO se imprimió en Amberes en 
mo ten folio \ con los Comentarios de el año i 5 7 7 > erl la ImPrentá de p / ^ -
JUAN SULPICIO VERULANO , PHELIPE BE- tino. Con las dé LAMBERTO HORTENSIO 

ROALDO y BADIO ASCENSIO, y con las y de MONTFORT , y con los Comenta-

Notas de ANTONIO SABELLICO , JACOBO rios de SULPICIO , las dió á luz Enrique 

de Bolonia, JUAN BAUTISTA PÍO y otrosí de Pedro en Basilea, en i 5 7 8 , en un 
varios 5 y tiene al principio de cada l i - Tomo en folio. En Lf/^/zV hizo Bersma-
bro su respectivo resumen , con las no dos ediciones , una en 4.0 en el año 
noticias Conducentes para la cabal inte- 1 5 85 , y otra en 8.° en el de 1 5 8p , 
ligencia de quanto trata LUGANO en con Notas marginales; y con las de JOA-
aquel libro. De está edición cuidó G. CHIN CAMERARIO al libro 1.0, las de M i -
VERSELLANO , y de ella se hizo una re- ev^Ló á todos los diez, y las de JOSEPH 
impresión en iW/'/̂ w ^or. Juan Angel Scin- Se ALIGERÓ al Panegírico dirigido á PISÓN. 

zenzeler en el año 1 5 2 5 . En el año Este Panegírico está corregido por HADRIA-
de 1 5 19. imprimió Juan de Guerlias la NO JUNIO , y revisto por JOSEPH SCALIGE-
Oracion , que dixo en este año THOMAS RO, quienes tienen á LUGANO por su legiti-
GUICHARDO DE RODAS en la Academia de mo Escritor, sin embargo de estar atribuí-
T'olosa , en elogio de la Pharsalia dé do por algunosí eruditos á VIRGILIO , y 
LUGANO. por otros á OVIDIO. 

A expensas de Simón Vicente imprí- HUGO GROGIO la dió á luz en Leyden 
mió esta Pharsalia Antonio du Ry en en el año 1588 , ilustrada con sus 
teon de Franciacon las Anotaciones de propias Notas , el índice de PULMANO , y 
SULPICIO, CHAPPUSOT y otros, en el año Varias Lecciones , en 4.°. Colineo la 
1 5 2 3 , en 8.0 En 1 5 2 8 la imprimió imprimió en Paris en 1 5 1 2 , en un To-
Shmn Colineo, con solo el texto, en mo en 2 4 . ; y de esta edición, que es 
Parts , en un Tomo en 8.° En 1 5 3 4 estimada de los sábios , cuidó RAPHÉ-
hizo de ella una edición Sebastian Gry- LENGIO. Con las Notas de FARNABIO se 
phio en León de Francia , en 8.°. Otra imprimió en 8.° en Francfort, en 1 6 1 ^ . 
en Venecia Santiago Junta , también en Con las de HUGO GROGIO , índice de PUL-
8.0 en 1 5 3 5 . Otra Juan Gymnico en MANO , y varias Lecciones, la dió á luz 
Colonia en 1 5 3 7 , en 8.°. Otra en León Juan Le Maire en 1 6 2 6 : con las mis-
de Francia el dicho Gryphio en 1 5 3 9 . mas Notas de HUGO se imprimió en Ams-
Oxiz.. Simón Colimo en Paris en 1 5 4 3 , terdam, en 12.° en 1 ̂ 43 , y se reim-
en 12.0 Una dió á luz en Paris Rober- primió en 1 6 6 5 . En esta ciudad de 
to StepbanoQn el año 1545 , en 8.% Amsterdam hicieron los Elzevirios otra 

edi-
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édicion en ei año i t é f f . } cfi I 2.a, qué 
És celebrada dé Vosio ¡ RUTGERSIO y 
SCHREVELIO por la mas correcta, y es la 

que el mismo CORÑELÍO SCHREVELIO tuvo 
presente para la suya j que hizo impri
mir en Leyden á Francisco Hanckjo en el 
año i 5 5 8 , en 8 •"j con todas las No
tas dé HUGO GROCIO $ FARNABIO j HOR-

TENSIO y SULPÍCIO ; con las de CLAUDIO 

SALMASIO y JUAN FEDERICO GRONOVIO $ 

y con las varias Lecciones del mismo HU
GO GROCIO y el índice de PULMANÓ. 

En el año 1728 hizo Samuel Luchi-
mam otra edición, en dos Tomos en folio, 
con los Escolios inéditos de un anónimo 
antiguo j todas las Notas de ENRIQUE 
CÍLAREANO 5 JACOBO MICYLLO , JOACHIN 

CAMERARÍO y HUGO GROCIO j y las esco

gidas dé OMNIBONO Vicentino , JUAN 
SuLPicid VERULANO j JODOCO BADIO AS-

CENSIO , LAMBERTO HORTENSIO , GREGO

RIO BERSMANO , THEODORO PULMANO y 

otros 5 con los suplementos de THOMAS 
MAYO , la apología de JACOBO PALMERTO,-

las observaciones dé MOSANCIO BRIOSSIO 

y GR.' BERSMANO , y las ine'ditas de FRAN

CISCO GUYETO y otros varios : cuidó de 
ésta edición , que es la mas completa, 
FRANCISCO OUDENDORP , qué también dio 

á luz en ella sus propias anotaciones y 
linos copiosos índices. En el año 1740 
hizo otra edición Conrado VJishoJf en Ley-' 
den , en un Tomo en folio , con los Co
mentarios de PEDRO BURSMANO. En 1 7 5 1 

la publicó ROBERTO» URIE en Glasgua, 
en un Tomo en 8.0, por un Exemplar de 
la dé Corch. Los diez libros de la Phar-
salia, el Panegírico á CALPURNIO PISÓN , 
y un epitome de la vida de LUGANO se 
hart dado 3 luz también en la Colección 
de los Poetas latinos impresa en León de 
Francia en el año 1603 , y en el de 
1 6 1 6 ; y en el principio del Tomo 5.0 

de los seis de que se compone la de Pe
sar o del año i - j 6 6. 

Precede en este Tomo á la Pharsalia. 
lina noticia de LUGANO y de sus Escritos, 
que es todo el cap. X del l ib. 2.0 de la 
Biblioteca latina de JUAN ALBERTO FA-
BRICIO , aunque no se expresa su nombre. 
En esta noticia están citadas , ademas 
de varias de las ediciones ya referida^ 
una dé Venecia del año 1 4 8 5 , y otra 
de 1 51 1 , ambas eri folio : otra de 
la misma ciudad en el año 1 5 0 5 , con 
los Comentarios de JUAN SULPÍCIO VE

RULANO y OMNIBONO LEONICENO , en 

folio : una en Strashurg en 4.0 en 
1 5 09 , con los Comentarios de SULPÍ
CIO : una en Venecia por Aldo en 1 5 1 5, 
en 8.° : otra en Milán con solo el texto, 
en 8.°, en 1 5" 20: otra en Venecia por Ja-
cobo de Junta en 1 5 3 7, en 8.°: unzcnLeon 
de Francia por Sebastian Gryphio en 8.0 me
nor , eti 1542 j y otra por el mismo 
impresor , y en la misma ciudad, en 
1 5 4 7 , con la adición al fin de las varias 
Lecciones : una en Basilea por Enrique de 
Pedro en 1550 , en 8.0 con las Notas de 
JUAN SULPÍCIO y* ENRIQUE GL ARE ANO. En 

Paris por Roberto Stephano en 1 5 5 4 , en 
8.° : en Amberes por Plantino en 15 54 , 
en 12.0, corregida por TEODORO PULMA

NO : en Lelpsic, con los Escolios de GRE
GORIO BERSMANO en 1 5: 84 , en 8.° : en 

Amberes en 1 6 1 4 con las varias Leccio
nes de PULMANO , y las Notas de HUGO 

GROCIO : en Londres en 1 5 1 8 , en 8 
con las Notas de THOMAS FARNABIO ; y 

eri esta misma ciudad en 1 5 3 4 , tam
bién, en 8 . ° : en Amsterdam en 1 6 6 9 y 
dada á luz por Cornelio Schrevelio con las 
Notas de GROCIO , 1'HOMAS FARNABIO y 

otros 5 y con el suplemento que hizo i 
la Pbarsalia el Ingles THOMAS MAYO en 
siete libros : y después previene FABRICA, 

que 

UNED



ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 
5 H 

que el Ubrito de Varias hccíoms sacadas 
de los Códices de que se sirvieron PUL-
MANO y BERSMANO , y está puesto por 
adición en las ediciones de Amberes y 
Ley den de los años 1 ^ 1 4 , 1619 j 

I <5 2 6 , en 8.0, y en las de Schrevelíu de 
K 5 5 8 y 1669 , con Notas de varios, 
n i es de GROCIO , ni tiene las variantes, 
que mucho tiempo antes puso en su edi
ción ROBERTO STEPHANO. Da también 
noticia FABRICIO de un MS. que el tenia 
con las Lecciones variantes originales de 
DANIEL HEINSIO ; la Cronología , que 

trabajó PAULO MERULA , y aun está iné
dita , de la Pharsalla de LUGANO , la Obra 
de Bello C'wlU de CESAR , y la de Dio-
NYSIO HALICARNA'SEO J y añade , que el 

suplemento de THOMAS MAYO á la Phar* 
salla de LUGANO , que comprehende has
ta la muerte de Julio Cesar , fue impre
so , sin la Pharsalla, en León de Francia en 
1^30, en 8.0í en Ley den en 1 5405 y en 
Londres en 1 ^45? en 1 2.0 j y con la mis
ma Pharsalla , en Amsterdam, en 1 7 1 3 , 
en 1 2.% con las Notas de FARNABIO y 
de GROCIO. 

Traducida en Fratfces, en prosa, por 
MIGUEL MAROLLES , con el Panegírico di

rigido á CALPURNIO PISÓN , y el Poema 
de PETRONIO sobre la ruina de la Repú
blica , se dió á luz en Parts en 1 ^ 5 4 , 
con este título : Les Oeuvres de Lucain. 
Contenant /' Hlstoire des Guerres Civiles en
tre Cesar et Pompee : avec le Poeme de Pe-
trone du changement de la Republique , et 
le Panegyrique de Lucain á Pisón en La
tín et en Franjáis. De la Traduction de 
M . Marolles A. de Vllleloin. A París ? chez 
Guillaume de Luyne. 1 5 5 4 , 

De una Traducción Francesa de TU
CANO , SUETONIO y SALUSTIO, impresa en 

Paris en el año 1 500 , hacen mención 
D . NICOLÁS ANTONIO y FABRICIO , remi* 

riéndose á la cita de LABBE en la pfg, 
3 3 9 de su Biblioteca nueva de MSS,, 
También dan razón de las Traducciones 
siguientes : de una Paráfrasis Francesa 
de la Phar salla , escrita en verso por Mr*, 
BREBEUF , e impresa en París en el año, 
1 Ó5 7, en 8.° j en 1667, en 1 2.^ y era 
Romn en I <5(5 5, en 1 2 / j y FABRICIO 

trae la critica que hicieron de esta Para-* 
frasis NICOLÁS BOILF.AU DE DESPRAUX y 

EUREMONIO : d é l a Traducción Francesa 
dwl P.Q'JARTIERJ Jesuita,publicada cnRarh 
en 8.° en 1 6 8 8 : de la Traducción 
Inglesa,que hizo en verso ARTURO GOR~ 
GESIO , y fue impresa en Londres en 4.% 
en 1 5 1 4 : De la Paráfrasis Hetrusca, 
que compuso en verso JUAN MARÍA' 

VANTO , y aun "está inédita : de la 
Paráfrasis Alemana, que hizo en verso; 
VITO LUIS DE SECKENDORF , impresa en 

Leipsic en 8 .° , en el año 169 5 : de 
la Paráfrasis , en lengua Florentina , 
en que se ocupó ZÚCHARO BENCIVENIO 

ácia el año de Christo 1 3 1 o , según 
congetura DON NICOLÁS ANTONIO 5 y 

de la que dice este sábio , citando la 
autoridad de L A CRUZCA en su Dic
cionario , que está tenida , por la pu
reza de su estilo , por uno de los libros 
maestros en la lengua Florentina : de 
una Traducción Italiana, en octavas , por 
el Cardenal de MONTICHIELLO , impresa 
en Milán en 4.", en el año 1492 : de 
otra, en versos sueltos, por JULIO MORIGI, 
dada á luz en Ravenna en 1 5 40, en 1 2.0: 
de otra de PAULO ABRIANI , impresa tam
bién en Venecia en 1 5 5 8 , en 8 .° : de 
una inédita de ANDRÉS VALFREDO , cuyo 

principio publicó ANGEL APROSIO , Reli
gioso Agustino , entre las flores de la 
Biblioteca Aprosiana : de la de ALBERTO 
CAMPANA , natural de Florencia , Reli
gioso Dominico , citado con elogio por 

J A -
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JACOBÓ GADDIO en el Tomo i.0 De 

Ser ¿por ¡bus non Ecclesiasticis , y por 
JUAN PHELIPE THOMASINO en la Obra 

Elogia vlrorum íllmtrlmn : y de la Pa
ráfrasis del P. GABRIEL MARÍA MELON-

CELLI, de la Congregación de los Clérigos 
Reglares, impresa en Roma, en 1708. 

También da noticia DON NICOLÁS 
ANTONIO de la Traducción Castellana, 
que hizo en prosa MARTIN LASSO DE 
OROPESA , y fue impresa en Amberes en 
l 5 8 5 j y en Burgos en casa de Phelips 
de Junta , en el año 1 5 8 8 , en folio: 
de una, en verso, por GERÓNIMO DE POR-
RES , Medico , ilustrada con Notas por un 
hermano suyo ^ que fue Monge Geróni
mo del Escorial, y vio MS. D . THOMAS 
TAMAYO j y de otra, también en verso, 
por D . JUAN DE JAUREGUÍ , dada á luz en 

Madrid en el año 1683 , en un Tomo 
en 4.0 

Ademas de las dos ediciones qué 
cita D . NICOLÁS ANTONIO de la Traduc
ción Castellana de MARTIN LASSÓ DE 
OROPESA , se publicó otra en Lisboa , tam
bién en 4.°, en el año 1 5 4 1 por Luis 
'Rodrigííez. , con este título : La hystoria 
que escriuio en latin el poeta Lucano 1 tras
ladada en castellano por Martin Lasso dé 
Oropesa secretario de la excellente señora 
marquesa del zenete Condesa de Nassau. 
Está dedicada al Sr. D . Pedro de Gueuara 
señor de Juan vela Comendador de Valencia 
del Ventoso y de Benamexi Camarero de 
su Magestad : y tiene al principio un 
breve resumen de la vida de LUGANO. 

Entre los ilustradores de este Poeta 
cuenta D . NICOLÁS ANTONIO al P. JUAN 

BAUTISTA BELLO , Jesuíta , por la diser
tación De rnense et die victorias Pharsa-
licae , que dio á luz en Tolosa , en un To
mo en 4.0, en el año 1 5 3 7 , explicando 
el lugar en que la refiere LUGANO : y 

i (J L ( J I , 575-
hablando el mismo D . NICOLÁS ANTONIO 

de los muchos MSS. que hay de la Phar-
salía en varias Bibliotecas públicas y par
ticulares , dice j que en sola la del gran 
Duque de Toscana hay 2 4 exemplares ? 
que en Roma , en la Vaticana , vio el mu
chos , y algunos con notas marginales y 
y que casi en todos preceden á la Phar-
salla estos quatro versos: 

Cor duba me genuit, rapuit Ñero, praelia dixi^ 
Quae gessere pares hinc socer inde gener. 
Continuo nunquam direxi carmina ductu, 
Quae tractim serpant: plus mihi commaplacet 

De la Pharsalta, en Latin , hay un 
precioso MS. en folio menor, en la Bi-s 
blioteca del Real Monasterio de S. LCK 
renzo del Escorial , escrito primorosa
mente en pergamino avitelado , de letra 
del siglo X V , con las iniciales de oro, 
e iluminadas. Está en i i j . g. 6. En esta 
misma Biblioteca hay otro Códice , de 
buena letra, también del siglo X V , es
crito en papel, sin foliación , con las in i 
ciales en blanco y los títulos de encar
nado , que contiene una Traducción Cas
tellana de la Pharsalia. Esta Traducción' 
está en prosa,y es bastantemente literal^ sin 
embargo deque su autor, que es un Anó
nimo , suele introducir alguna Paráfrasis 
para aclarar ciertas transiciones , ó para 
explicar la emente de LUGANO en los 
lugares en que no queda bien percep
tible , por ser la Traducción en prosa* 
Empieza el Códice con el índice del l i -
bro primero ; y a este Indice sigue el 
Prólogo del Traductor, que se pone aquí, 
con el principio de la Traducción , para 
dar alguna idea de su mérito , por ser 
Obra inédita. 

Prologo del primero libro de lucano 
Este libro fso en latyn lucano un sabio 

'de españa que fus natural de la fibdat dé. 
cor-
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cordom del andalusia en que cuenta de las vuestra sangre de palla a las gentes qüs 
batallas de Julllo fessar e de ponpeyo el vos quieren mal e estando babilonia lozana, 
grande en que Ais que por aquello que e soberuiosa de vencer e rrobar e despojar 
ponpeyo fue y vencido finco toda la clbdat por lo que fesieron en ytdia. et Crasso de 
de rroma en vandos que duraron mucho, et vengar de los turcos que U mataron vos 
donde sse fesieron otras muchas mortanda- plugo de faser batallas que non han de auer 
des entre los amigos e los parientes de rro- ningunt vencer de pres. 0 qüanto de tierra 
ma e queremos aquí deslr del depart'mlen- e de la mar pudiera seer ganado por esta 
to destas batallas, de quatro maneras de- sangre que los gibdadanos esparsieron dmdk 
parten los abtores e los sabios que son las viene el sol et do la noche asconde las es-* 
batallas et la primera llaman gloria o de trellas e do fieme la tierra de calentura e 
pres esta es de vn principe que andouo do la elada que non sabe que es verano 
por el mundo conqueriendo e gano pres de estriñe la mar de pfw confirió de yelo e 
sy como lo fiso b creóles e de sy et Rey la y el a esto es de oriente a occidente e de 
akxandre el grande la segunda enemiga medio día a setentrion vos finca de ganar, 
e esta es entre los enemigos como entre dos e parar mejor que non estar parado el im~ 
huestes o mas. la tercera gihdadana e esta per ¡o et fuera mejor que matar a vos mes* 
se fase entre fibdadanos de vna fédat o mos e destroyrlo todos los pueblos seres et 
entre dos concejos o mas. la quarta mas que los de tierra del rrlo araxes que es bar" 
fibdadana e esta viene entre parientes como baria*...* 
entre cormanos e hermanos e los que tienen Este Códice es en folio grande , y 
con ellos, et desta batalla fabla lucano en Cstá en j . R< 1 0 « 
este logar e comienca asy su libro e dlse 

Be la cobdlpa del señorear e del mu-* " ^ z s s s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
damiento de los señores pobres pues que POMPONÍO M E L A , 
son ricos \ 

Aquí de simas las batallas de rroma mas x^/ue floteció en la edad del Empcra-* 
fue pbdadanas que se fesieron en los cam- dor Julio Cesar , y alcanzó mucha parte 
pos de emacla. Et fue ally el derecho dado de la de Augusto, fue natural de Algeeiray 
a maldat e el pueblo poderoso tornado en antes llamada Carteya ó Gartaya, en el 
sus entrañas e matarse entre sy mesmos pa-* Andalucía , y traía su origen de los Vhe-
rlentes con parientes amigos con amigos con nidos que pasaron de Africa. Asi lo 
diestra vencedora e quebrantando la postura expresa el mismo, ácia el fin del capitulo 
del rreyno en que ouieron que veer todos V I del lib. 2.0 de su Geografía, por es-
los poderosos del mundo mouidos a ello, tas palabras (según están en la pag. 4 3 
Et contaremos de las señas como fueron vnas de la edición de Amberes hecha por Plan-
contra otras e las águilas pares que eran tino en el año 1 5 8 2 ) : Sinus ultra estx 
señales destas e las sus armas como mena- in eoque Cartela ( ut quídam putant) al'M 
sauan vnas a otras, nqui llama lucano con- quando Tartessos f et quam transuecti ex 
tra los rromanos sobre el mal que fiasen e Africa Phoenlces habitant: atque unde nos 
dise. Cibdadanos de rroma ponpeyo e Jullio sumus ex gente ea : que traduxo de este 
ftssar qUe locura e que soltura de fierro es modo DON JUSEPE ANTONIO GONZÁLEZ 
UU t m grande de dar vos a desparscr la m SALAS , uno, de sus Traductores 

6 
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c Ilustradores ! ádetanta está uñSenoi 

l ía ciudad Cartela, otro tiempo 
( ÍÍJWÍ? piensan algunos ) llamada Tartesso : 

habitada de Phenices que passaron de 
Africa) i de alli soi yo natural) y de aqué
lla gerttéé 

Este lugat de MÉLÁ , que ál parecer 
es tan decisivo , ha fatigado indecible
mente á todos sus Comentadores y Tra
ductores ; que nada han adelantado por 
hallarse muy viciado en los MSS. mas 
antiguos , y en las primeras ediciones 
que se hicieron de esta Obra. El sábio 
D . NICOLÁS ANTONIO en el cap. X I del 

libro i d e su Biblioteca antigua , pro
duce las varias interpretaciones que se 
han dado á este lugar ; y aunque el d i 
cho GONZÁLEZ DE SALAS dice en su No

ticia tercera, que es de ningún uso repe
tirlas , y^solamente cita á PEDRO CHA
CÓN J FRANCISCO SÁNCHEZ el Brócense , y 

ANDRÉS Scoto , como Autores de la lec
ción que el sigue 5 no será importuno 
Copiar lo que trae D . NICOLÁS ANTONÍÓ? 
para que se eche de ver , que este lugar 
de MBLÁ se debe entender como le en
tendieron ANDRÉS SCOTO, HERMOLAO BÁR

BARO y FERNANDO NÜ§EZ DE VALLADOLID j 

y traduxo en Castellano el referido SALAS¿ 
"Que POMPONIO fue Español ( dice 

D . NICOLÁS ANTONIO ) y de la Provincia 

Betica es cosa averiguada 5 pero nó qüal 
fuese el lugar de su nacimiento : porque 
el pasage en que el lo expresa ha llegado 
muy viciado á nuestras manos por des
cuido de los copiantes ; y dudo si aun 
ahora se hallará sano en las manos de 
tantos sugetos doctos , que han procura
do ilustrarle para hablar con certeza de 
«u patria. Las palabras de MELA , al fin 
del cap. 6.° del libro 3 .0 (debe decir 2 . 0 ) 
en donde describe los linderos de la Es
paña citerior, según se leen en las edi-

Tom. I I , 

cíones mas antiguas ? son las siguientes í 
l n eoque Cartheja , ut quídam putant, al i-
quando Tartessos , et quam transvecti ex 
Africa Phoenices habitant 5 dtqüe unde mí. 
sumus, cingenteratum , Mellaría , et Bellot 
et Besippo é^c. No penetraron, que debaxo; 
de la voz cingenteratum se incluía el nom* 
bre de algün lugar que no se expresa en 
la Obra, ó tomaron por patria de MELA 
á Melaría > que hoy ño existe , porque, 
está nombrada después , ( como pensaron 
HERMOLAO BÁRBARO , FERNANDO DE VA-( 

LLADOLID , ISAAC CASAUBON , AMBROSIO T>Ú 

MORALES en el cap. 6 ° del lib. 9 , JUAN, 

DE MARIANA , en el cap. 2.0 del l ib . 4.% 

JUAN VASEO , en la Crónica de España al 
ano 4 4 de Christo, y PHELIPE BRIECIO ertf 
los Paralelos G^..part . 1 / l ib. 1.0 cap. 3 
ó á Tarteso , que está nombrada antes, 
que fue lo que admitieron PEDRO CHA

CÓN , ANDRÉS SCOTO y otros : y ningu
no de ellos ha creído, que el Autor colo^ 
có algún lugar entre T'artéso y Melaría í 
por lo qual HERMOLAO por la voz cingen
teratum substituyó cingénte freto , ó attin-
gens fretum j cuya emienda aprueba GEW 
RONIMO ZURITA en las Notas al Itínera^ 
río de Antonino pag. 5 5 7 i CHACÓN leyó 
ex gente e á q u e r i e n d o , que MELA dixesé 
ser oriundo de los Phenicios, y natural de 
la misma ciudad de Phenicia, y esta opinión; 
abrazaron FRANCISCO SÁNCHEZ y ANDRÉS 

SCOTO: FERNANDO DE VALLADOLID desprecia* 

la voz cingeñtera por no significativa j y 
ELIAS VINETO fue el primero que penscSj, 
que esta voz es el nombre del lugar en 
donde nació MELA. 

Y adelantándose mas CLAUDIO SAL-Í 

MASÍO ; dfel yerto cadáver de esta voz se 
atrevió á resucitar el nombre de un lugar 
antes sepultado 5 y discurrió 5 que podia 
y debia leerse de esta manera : T de 
donde nosotros somos, la otra Tánger , des-

N V^s 
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s Melaría Pensamiento , que SA- ¿quien quita emendar Cingen tera en Tangep 

siuEL BOCHART intentó apoyar con la au- Iberia i Sobre lo qual podrán decidir los 
toridad del insigne Geógrafo STRABON, doctos lo que gustaren 3 bien que, para 
que dice en el l ib. 3.0 : La ciudad Zelis los que pretenden que MELA nació en 
estaba contigua á tanger i p r o los Roma- Melaría debe acaso servir de argumento 
ms la pasaron al lado opuesto , llevando no despreciable , que asi el nombre d d 
también consigo á algunos vecinos de Tan- lugar como el de la persona, traen al pa-
ger. Esta nueva ciudad formada de los recer su origen de Africa , por alusión á 
habitantes en la Tánger de Africa , ere- la fábula de las manzanas de oro , ó mas 
yeron CASAUBON y BOCHART ser aquella bien de las ovejas , y del huerto de las 
Julia Traducta , de la que dice PUNIÓ en Hespéridas (islas de Cabo Verde) atribui-
el cap. i,ü del l ib. 5.0 : Ahora Tánger, da á Ltxo Africano , de la qual hablan 

fundada en sus principios por Anteo , y des- PLINIO en el cap. 1.0 del libro 5 .0 M A R -
pues por Claudio Cesar , quando la hizo CIANO CAPELLA , e ISIDORO en el cap. 1 o 
Colonia y tiene el nombre de Julia Traduc- del lib. 1 5 ; y ha sido un punto muy 
t a : siendo falso, que atribuya por error controvertido, entre los Escritores antí-
al Tánger de Africa el nombre de Julia guos la explicación de la voz equivoca 
Traducta , que dicen fue propio del Tan- / ^ ¡ A a , que igualmente significa manzanas 
ger de Bspaña 5 y que se aplique este he- que ovejas. M . VARRON en el cap. 1 o 
cho á Claudio Cesar , quandg del mismo del libro 2.0 dice : En Lyhia a las Hes-
hombre del lugar se colige que fue Julio7 per idas , de donde son las manzanas de oro^ 
ú Octavio Cesar : ayudando mucho á esta esto es, según la costumbre de los antiguos, 
congetura, que S. GREGORIO TU RÓÑENSE las cabras y ovejas epue Hercules paso ds 
hace mención en el cap. 2 d e l l ib. 2.0 Africa á Grecia, y que los Griegos en su 
Hist. Francorum, del lugar ó ciudad Tra- idioma nombraron /¿-/lAct: á que se pueden 
duda sita en España á la misma orilla añadir estas expresiones de STEPHANO en 
del Estrecho , ó inmediata al Continente la voz / ¿nAoS, Melos y Melaría, que son 
de Africa , por estas palabras : Tendo los dos ciudades sitas en unos mismos términos. 
Suevos al alcance hasta Traducta , pasado tienen una misma denominación, por refe" 
t i Estrecho , se estendieron los Vándalos por renda á las manzanas , que se dicen de oro, 
toda el Africa y la Morería : pero repro- y traídas por Hercules de Libya. Y según 
bó esta o p i n i ó n ISAAC VOSSIO en las N o - esta etimología deberemos escribir con 
tas que puso á MELA , leyendo en lapag. una / los nombres -Melaría y Mela , á dis-
l P 7 Tánger Cetraría ; y afirmando, que tinción del modo regular con que se es
tomó este nombre por las tropas arma- cribe el nombre de la ciudad, 
das de la España citerior , que mencio- ELIAS VINETO pensó , en el prólogo 
na CESAR en el l ib. i . 0 de la Guerra ci- á MELA i que este apellido era en reali-r 
v i l j siendo una misma ciudad la Tra- dad Español , y que del mismo modo 
ducta Cetraría , Julia Joza j Julia Tra- que MELA, padre de LUGANO, se debía 
ducta , aunque con variedad de nombres, tener por de este país á aquel Juriscon-
hecha Colonia por fullo Cesar. sulto Caballero Romano ELAVIO MELA^ 

Estos pareceres son verosímiles , y citado por ULPIANO en el libro 1 § . Be 
dignos de sus respectivos autores : pero cloacis, que , como afirma PLINIO en el 

ca-
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capítulo 6.° de1 libro 1 9 ' mur^ en tiem-
po de Tiberio , de resultas del veneno que 
tomó compuesto con el zumo del puerro: 
pero con solo este dictamen no me atre
vo á poner á este FLAVIO MELA entre 
los Escritores Españoles. „ Hasta aquí 
D . NICOLÁS ANTONIO sobre la inteligen
cia del lugar de POMPONIO MELA. 

El erudito Valenciano PEDRO JUAN 
NUNEZ en su carta á ANDRÉS SCOTO so

bre este asunto , que se insertó en la edi
ción de Leyúen de i 7 4 8 , se declara por 
la opinión de HERMOLAO BÁRBARO en la 

substitución de las voces Cingente fretu por 
Cingenteratum ; y fundado en la descrip
ción que hace de la Betlca el mismo 
POMPONIO MELA , concluye asi su dis
curso : Esto supuesto , y que en Latín se 
dice con toda propiedad terram clngl maríy 
y entendiendo 'Pomponio por Estrecho todo 
el mar , que se descubre desde Calpe hasta 
el promontorio de Juno , y se corta por la 
parte de Melaría , con toda distinción y 
brevedad expresó Mela el lugar de su naci
miento , quando dixo : y Melaría de dúndó 
yo soy natural, rodeada del mar* Y asi lo 
entendió también Luis TRÍBALDOS DE TO
LEDO , que tradujo de este modo el mis
mo lugar : Después está Melaría cercada 
del mar, de donde yo soy natural, y Belon 
y Besippo que ocupan la orilla de la marina 
hasta el promontorio de Juno. En vista, 
pues, de lecciones tan varias, parece que 
se debe seguir la de la edición de Ambe-
res del año 1 5 8 1 , que fue la que adop^ 
tó D . JUSEPE ANTONIO DE SALAS. 

La Obra de POMPONIO MELA es co-. 

nocida por estos títulos : De situ Orbis : 
De Chorographla ; y De Geographia. Se 
compone de tres libros : el primero tra
ta , en 2 1 capítulos , de la Asia, Euro
pa , y Africa en general 5 y en particular 
de la Mauritania , Numldia, Africa me-

tom. TI, 

ñor, Cyrenaica , Egipto Arabía , Syría ^ 
Phenicia, Cilícia, Pamphylia , Lycia, Caria^ 
Jonia , Eollde , Bithynia, Paphlagonla y los 
Chalybes : el segundo , en 7 capitulos , de 
la Scythia Europea , la Thracia, Macedón 
nía y Grecia , I tal ia, Galía Narbonense ̂  
Costas de España, é Islas del mar MedU 
terráneo : el tercero , en i 2 capitulos ̂  
de las Costas de España al mar exterior^ 
de la orilla de las Gallas al mar exterior* 
de la Germania , Sarmacia , Scythia Asia-* 
tica , Mar Caspio ̂  Islas de España y del 
Septentrión, la India , ej Seno Pérsico, el 
Seno Arábigo , la Ethíopia , y la Costa del 
Mar Atlántico , sus islas y su termino. 

Esta Obra viene á ser un resumen, é 
compendio , de la que pensaba escribid 
sobre esta materia j como lo dá á enten-* 
der el mismo POMPONIO MELA en el pró^ 

logo del libro 1.0 diciendo : Emprendo 
tratar de el Orbe 1 Obra ardua y que no 
admite elegancia en su estilo ; porque casi 
toda se reduce á nombres de Naciones y Pue* 
hlos en una disposición tan enredosa 7 que 
el seguir su orden es materia mas prolixa 
que gustosa j en medio de eso es Obra dig
na de que todos la vean y entiendan j y su 
misma contemplación , aun sin el ¡auxilio 
del ingenio de su Escritor , recompensa la 
fatiga de los que se aplican á su estudio,. 
En otra ocasión trataré yo de ella mas lar
gamente , y mas de proposito : ahora trato 
con brevedad de las cosas mas considera* 
bles 5 y en primer lugar trataré de la forma 
del Universo , quales son sus partes mas 
principales, qué situación tiene cada una de 
ellas ) y quienes son sus moradores ; después, 
de las costas y limites interiores y exterio
res 5 y como á unas rodea el mar, y en 
otras hace sus ensenadas ; poniendo lo que 
hay mas memorable , asi por la naturaleza 
de las Regiones , como por la de los que ha
bitan en ellas 
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De esta Obra dice ANDRÉS SCOTO esta ciudad se hizo una edición en el 
á ABRAHAM ORTELIO, en la dedicatoria año 1 4 7 7 , en 8.°} y otra en 4." en 

¿el Itinerario de Antonmo con Notas de este mismo año per Bernardum Ficto-
ZURITA , que desempeña Pomponio Mela con rem , et Erhardum Ratdoh de Augusú um 
tanta elegancia su obgeto , que si M . tullo cum Petro Loslein de Langenzen eorum cor-
hubiese escrito de Geographia , como tenia rectore ac socio. En el ano i 4 7 8 una en 
ofrecido á Atico , no lo hubiera podido exe- la misma ciudad, también en 4.°, per Fran-
mtar mejor. HENRIQUE STEPHANO , en el ciscum Renner de Hailbrun 5 y otra por 
•prologo de la edición de que se hablará los citados Bernardo Pictor , Erhardo Rat~ 
después , duda de sí debe maravillarse dolt de Augusta , y Pedro de Loslein de 
mas de la gravedad de este Escritor, que de Langenzen. Otra hizo el mismo Erhar-
su propiedad y concisión. ALFONSO GARCÍA do Ratdolt de Augusta en la misma ciu-
'MATAMOROS , en su Apología De doctis dad. de Fenecía, en 4.0, en el año I 4 8 2 , 
Hispaniae viris , hace de el este elogio: con el título : Pomp. Mela > et Prisciani 
A este modo suelo comparar yo á Pomponio ex Dionysio de sltu Orbis interpretatio, 
Mela con los Geógrafos mas doctos, y no sin En el mismo año 1 4 8 2 se hizo en Va
razón ni por ignorancia 5 sino para aplicar lencia una edición de solo el texto en un 
á Strabon la erudición , A Pliniola exacti- Tomo en 4.% con este título : Pompo-
tud , y el arte A Ptolomeo; / quando le nii Melae Cosmographi De situ Orbis. I m -
quiero alabar, le atribuyo gustoso las ex- pressum in civitate Valentie per Lamber-
€elencias que hay en todos los otros ; y siem- tum palmart alemanum : otra se publicó 
pre que le cito recomiendo su concisión y en Venecia con Comentarios de varios, en 
elegancia sobre la de todos los demás , por- 4.0, en 1488 : otra hizo , también en 
que es un Escritor digno de contarse entre Venecia y en 4.0, Bernardina de Vitalibus, 
¡os Príncipes de los Latinos , y nada obscuro en 1 4 9 9 . Una publicó en Venecia Fran-
an su prodigiosa concisión. Por esta le ce- cisco Asulano en 8 . ° , en el año 1 5 1 8, 
iebra GASPAR BARTHIO en el cap. 6 del que contiene lo que se expresa en este 
libro X V , en el 1 7 del X I V , en el 14 su titulo : Pomponius Mela , Julius Soli-
del X V I I , y en el 19 del L V I I de los ñus 5 Itinerarium Antonini Augusti 5 Vibius 
Adversarios, diciendo que es elegantísimo? Sequester 5 P. Victor de Regionibus Urbis 
y de un ingenio grande y circunspecto : y Romae j Dionysius Afer de situ Orbis Pris~ 
en sentir del sábio BENITO ARIAS MON- ciano interprete. En el año 1 5 19 pubii-
TANO , en la introducción de sU Traduc- carón otra en Florencia los herederos de 
cion latina del JímmíWo de BENJAMÍN de Phelipe de Junta, con el título : Pompón. 
Tudela, es la Obra de MELA un libro doc- Mela , Solinus, Antonini Itinerarium , Vib, 
tísimo, que por su elegancia , brevedad, Sequester. En 1522 hizo una edición 
claridad , y abundancia de especies no debe Andrés Cratandro en Paris , en un Tomo 
posponerse d Obra alguna de otro Escritor en fo l io , de sola la Obra de POMPONIO 
por eloqüente y copioso que sea. MELA con Comentarios de varios. En la 

Se imprimió la Obra de POMPONIO misma ciudad de Paris se hizo otra edi-
MELA en Milán, en 147 1 , en un T o - cion , en folio, en el año 1 j 30 , sin nom-
mo en 4-° Con el Comentario de Coc- bre del Impresor , y con este título 5 
CHi en Venecia en 147 3 , en folio. En Pomp. Mela cum Commentariis foachimi 

Va-

UNED



S I G L O L ÍOI 
Vadlani Beheti i ; ex hls allquot loca adjt- En i 5 5o se dio á luz en León de Frañ* 
ciuntur obtter explicata, in quibus Joami fúpor los herederos de Sebastian Gryphio% 
Camerti Minoritario cura Vadiano non ad- con los Comentarios de OLIVARES, en urt 
wodum convenit 5 item Epistola a Vadiano Tomo en 12.% con la Obra intitulada 
pene adolescente ad Rudolphum Agricolam Antiquitatum variarum Auctores. En 
juniorern de quihusdam variorum Authorum I 5 7 2 imprimió Juan Bruc^man los tres 
locis scripta. En el año 1 5 3 ^ publicó libros de MELA dispuestos por GUILLERMO 
Christiano Wechel la Obra de MELA , con SOON en forma de Dialogo , e intitúla
los Comentarios de PEDRO JUAN DE OLÍ- dos : Guilielmi Sooni Vant Esdeni auditor 
VARES, en Paris, en un Tomo en 8.° En sive Pomponim Mela dlsputator : y después 
el año 1 5 3 ^ hicieron otra edición en se lee un Tratado de Geografía escrito 
Basilea Miguel Eisengrein y Enrique de por el mismo SOON , que tiene el título 
Pedro. Con los mismos Comentarios hizo Novi Incolae ; y una carta de este SOON 
de ella otra edición Simón Colineo en Parisy a VIGLIO ZUICHEM , que es la Dedicatoria 
en el año 1 5 3 9 , en 4.0 En el año de toda la Obra. 

1540 hizo otra edición en Paris Chris- En el año 1 5 7 7 publicó en Partí 
tiano Wechel, á expensas de Juan Roigny, Henrique Stephano , en 4.0, los libros de 
de la Obra de MELA con los Comenta- MELA con estas Obras : Dionysii Poema" 
ríos de JOACHIN VADIANO , y la explica- tium Commentarii. Eustathii interpretath. 
cion que hace JUAN CAMERTE de ciertos eiusdem Poematii ad verbum ab Henr. Ste* 
lugares en c[ue disiente de VADIANO. En phano scripta : necnon Annotatlones jfoannk 
1 5 4 3 se imprimió en Salamanca por Olivari i : In Aethicum Scholia Josiae Sim" 

Juan de Junta, en 8.0, con las Notas de leri : In Solinum emendationes Martini 
FERNANDO NUNEZ DE VALLADOLID , y Antonii del Rio. En 1582 se imprimió 

con los Comentarios de los demás Ano- en Amberes con el Spicilegio de ANDRÉS 
tadores , corregidos de los yerros de las SCOTO , y emiendas de HERMOLAO BAR-
ediciones anteriores. Sin Comentarios la EARO y FERNANDO NUÍÍEZ DE VALLADO-

imprimió Vascosano en Paris en el año LID. En I 5 8 3 se hizo una edición en 
1 5 5 1 , en 4.0: otra publicó en este Basilea con el t í tulo: Ju l i i Solini et Pom* 
mismo año Antonio Vicente en León de ponii Melae rerum toto orbe mémorabilium 
Francia, con los Comentarios de OLIVA- Thesaurus , cum diversis Francisci Floridi 
RES. Con los mismos Comentarios de Sabini pro Plauto et aliis Apologiis. En el 
PEDRO JUAN DE OLIVARES la dio á luz año 1^35 hizo Juan Libert otra edición 
Jacobo Krever en Paris, en 4.0, en el año en Paris , en 1 2.0, con el título : Pomp., 
1 5 5 7 ' Y en este mismo año la publicó Melae de SHu Orbis librt fres , et Aethici 
en Basilea , en folio , Enrique de Pedro cosmographia j Henr. Glareani compendiaría 
con las Obras de los Autores que ex- descriptio Orbis terrarum. En 1685 se 
presa este título : Jull i Solini Polyhistor. hizo una edición en Leyden, de solo el 
et Lucii Flori libri quatuor , et Cebetis ta- texto de MELA , en un Tomo en 1 2.0. 
bula Latine. Ludovico Odaxio interprete, Con Notas de varios se imprimió también 
cum Joannis Camertis Commentariis ; ac • en Leyden , en 8.0, en 1 7 2 2 . En el 
Pomp. Melae librt tres, cum Joachimt Va- año 1748 la dió á luz en esta misma 
diani notis, et aliis aliquot lucuhrationibus. ciudad Samuel Lucbtmans con estos 
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Comentarlos : Pomponii Melae de Situ prcmos de Castilla y de la general InquI-
Orbís Uhé tres cum Notis integris Her- sicion, e impresa con este título : Compen̂  
¿olái Barbari , Petri Joannis Ol'warii , dio Geographico i Histórico de el Orbe anti-
Predenmdi Nonti Pintiani, Petri Ciaconii, guo. I Descripción de el Sitio de la Tierra, 
Andreae Schotti, Isaaci Vossii , et Jacobi escripia por Pomponio Mela Español anti-
Gronovii. Accedunt Petri Joannis Nunnesii gmmente en U República Romana s i ahora 
Epístola de patria Pomponii Melae et Adno-* con nueva i varia Ilustración ^ restituido a 
tata in Prooemium , atque dúo priora capita la suya Española, de la Librería de D Ju-* 
L i b r i l h et Jacobi Perizonii Adnotata al M* sepe Antonio González, de Salas, 
hri I . capita septemdecim. Curante Abraha* Esta Traducción está ilustrada por 
moGronovio. Y en el año i 7 6 8 hizo im- el mismo SALAS con Notas marginales i 
primir D.GREGORIO MAYANS Y SISCAR unas y con otras mas dilatadas por capítulos 
Excerptas, en F¿/<?tó en un Tomo en 4.0 después de cada libro : y al fin del ter-

Traduxeron en Castellano , e ilus- cero con una docta Disertación , intitu-
traron la Obra de MELA el Licenciado lada Noticias que deben prevenir á este 
lu i s TRIBALDOS DE TOLEDO , y D . JUSEPE Compendio, que está dividida en tres partes: 
ANTONIO GONZÁLEZ DE SALAS. La Tra- en la primera expone los motivos que tuvo 
duccion de TRIBALDOS está dedicada á para dar á luz en Castellano la Obra de 
D . Juan de Solorzano y Pereira, Caballé- MELA : en la segunda habla de la tiernfc 
to del Orden de Santiago , y del Conse- descubierta i cubierta de las aguas ; y ea 
jo de S. M . en el Real de Castilla y de la tercera trata de la patria de Pomponio 
las Indias 5 y la imprimió en Madrid Diego Mela , la edad en que floreció , i las qua* 
Díaz de la Carrera, en un Tomo en 4.° , lidades de su escripia. 
en el año 1642 , con el t í t u l o : La Asi esta Traducción como la de 
Geografía de Pomponio Mela que tradujo de TRIBALDOS son literales ; y muy eruditas 
Lat'm en Castellano el Licenciado Luis T r i - las Notas de uno y otro Traductor. La 
haldas de Toledo Chronista mayor de las Traducción de SALAS se reimprimió en 
Indias por S. M . ilustrándola con notas y Madrid por D . Antonio Sancha en el año 
nombres modernos de lugares montes y rios 1 7 8 0 , en un Tomo en 8.0 
&c . correspondientes oy á los antiguos. Con 
un índice muy copioso de los vocablos y ca~ 
tas notables que en ella se contienen. M A R C O FABIO Q U I N T I L I A N O 

El mismo Impresor imprimió , tam- - j y j 
bien en Madrid , en el año 1 5 4 4 la ació en la ciudad de Calahorra , de 
Traducción de D . JUSEPE ANTONIO GON- donde pasó con GALBA á Roma, y fue 
ZALEZ DE SALAS , Caballero del Orden de el primero que en esta ciudad abrió Aula 
Calatrava, y Señor de la Casa de los pública de Retórica , y tuvo sueldo del 
González de Vadiella. Está aprobada por Erario Real: asi se lee en las Olimpia-
el Doct. MARTIN VÁZQUEZ SIRUELA y D . das CCXI y C C X V I de la Chronica de 
FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS , y de- EUSEBIO traducida por S. GERÓNIMO. 

dicada al muy ilustre Sr. D . Pedro Pa-* A l principio de algunas ediciones 
checa Giran , del Consejo del Rey núes- de las Instituciones Oratorias de QUINTI-
tro Señor D . Felipe JV, en los dos Su- LIANO está su vida escrita por un Anó-
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hímo, que tiene el empeño de probar, QUINTILIANÓ desde Españl á Roma 5 y n» 
que nació en Roma 5 sin otro fundamen- dando crédito á la otra expresión del 
to que el decir , que no le nombra MAR- mismo EUSEJBIO ex Hispania Calagurrita-* 
CIAL entre los Españoles que celebra en ñus, porque estaba muy estropeado y de-* 
el Epigrama L X I I del libro primero: fectuoso el Códice que tuvo presente S.GE-* 
que QUINTILIANÓ siendo muy jóven co~ RÓNIMO para su Traducción , defienden1 
noció en Roma á DOMICIO AFRICANO y con tesón que QUINTILIANÓ nació en Roma.', 
á SÉNECA que fallecieron en tiempo de Intentó demostrarlo ENRIQUE DODWELU 
Nerón : que hace mención del QUINTILIA- en la vida que escribió d£ QUINTILIANÓ, 
NO Declamador antiguo Romano que fue y quiso inti|ular Vita M . Fabii Quintiliant 
su abuelo 3 y que expresa el mismo , que per Amales disposita, porque en ellos pone 
su padre fue Abogado del Emperador. la verdadera época de QUINTILIANÓ, sa-

Satisface D . NICOLÁS ANTONIO á este cada de lo que e'ste dice en varias partes 
Anónimo en el cap. X I I del l ib. í .0 de de sus Instituciones Oratorias. Estos luga-
3a Biblioteca antigua , diciendo : "Que res en que se fundó DODWELL para hacer 
MARCIAL no habla de QUINTILIANÓ en Romano á QUINTILIANÓ, se expresarán aquí, 
dicho Epigrama , porque solamente tra- para que se vea claramente por ellos mis
ta en el de algunos Poetas , y QUINTI- mos , que no tuvo razón en contradecir, 
¡LIANO no lo fue: Que de haber conoci- á EUSEBIO y á S. GERÓNIMO, que abierta-^ 
do QUINTILIANÓ siendo muy jóven á Do- menté dicen haber sido (QUINTILIANÓ na-* 
MICIO AFRICANO, no se infiere que QUIN- tural de Calahorra. 

TII 1 ANO naciese en Roma 5 sino que es- No cabe duda en que M . FABIO 
taba en esta ciudad quando aun vivia el QUINTILIANÓ nació á los principios del 
Emperador Nerón : Que aun quando fue- imperio de Claudio > porque el mismo 
se cierto, que QUINTILIANÓ era nieto del QUINTILIANÓ lo da á entender en el cap,: 
Declamador antiguo Romano del mismo 7 del libro V , y i.a del X de sus Ins-
nombre ; pudo suceder muy bien, que el tituciones Oratorias , en las voces juvenis 
abuelo estuviese avecindado en Roma , y y adolescentulus de que usa , quando dice 
que el nieto hubiese nacido en España 5 que fue discípulo de DOMICIO AFRICA-
como sucedió con MARCO SÉNECA que era No 5 con cuyas voces se evidencia, que 
.Vecino de Roma, y su nieto LUGANO na- antes de tener QUINTILIANÓ la edad de 
ció en Córdova i y que no se opone al na- [i 5 años ya asistía al Aula de Retórica 
cimiento de QUINTILIANÓ en España , que de este DOMICIO , habiendo dexado la toga 
su padre fuese en Roma Abogado del Em- blanca dicha praetexta , y llevando ya la 
perador, porque pudo exercer este la Abo- v i r i l , que CICERÓN llama pura en la carta 
gacia después que pasó á esta ciudad desde 6 del l ib. 9 hablando con ATTICO ; y 
España con su hijo QUINTILIANÓ. u es de notar, que á solas estas quatro cla-

A pesar de estas convincentes razo- ses de personas les era permitido en .Ro
ñes han adoptado varios eruditos estran- rna vestir la toga : á todos los Magistra-
geros el sentir del referido Anónimo dos de la ciudad j á todos los Senadores 
sobre la pátria de QUINTILIANÓ y refi- dp ella , quando asistían á las festivida-
riendo la expresión de EUSEEIO Romam des de los Lares 5 á los Maestros de los 
á GALBA perducitur á la segunda ida de Colegios, quando concurrían á los jue

gos 
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gos que se celebraban en honor de dichos D OMICIO AFRICANO en el Aula y en su cas^ 
Lares 5 y á los niños y niñas de primera hasta que este falleció , que fue en el año 
distinción hasta el día en que cumplían L I X de la Era Christiana : Nam et adulH 
los X V años : y que esta era puntual- fire pueri ad hos praeceptores transferuntur 
mente la edad de QUINTILIANO lo declara et apud eos juvenes etiam facti perseverante 
el mismo en el cap. 2.0 del libro 11.° de Envista de esto, esforzóse fixar el 
las Instituciones, y en la introducción del nacimiento de QUINTILIANO entre el año 
lib.VI.0 con motivo de hablar del tiempo X L I I y el X L V de dicha Era 5 porque sí 
en que los Romanos solian enviar á sus hubiese nacido antes del X L I I , ó después 
hijos á las Aulas de Gramática y Retori- del XLV,cra impropia la voz adolescentulm 
ca, y de la separación con que estaban con que el mismo declara el tiempo en que 
en ellas unos y otros estudiantes j como empezó á acudir al Aula de DOMICIO. 
también quando se lamenta de que se le De este habla repetidas veces con1 
habia muerto su hijo primogénito, sin ha- grande elogio en varios de los libros 
ber disfrutado, por falta de edad, de la de sus Instituciones , y con especiali-
instrucción que el le hubiera dado, si hu- dad en el capitulo 5 del libro V I I , y eií 
biese vivido hasta el tiempo propio de los libros X y X I I , diciendo: Que era 
acudir á su Aula de Retórica. el Orador mas eminente de quantos habia era 

Es ocioso dar razón del tiempo en que Roma por aquel tiempo : que de su misma 
empezaba á contarse la edad de puer, y boca oyó la mayor parte de la doctrina que: 
quando se salia de ella j n i de la pros- da el mismo Domicio en la Obra que escribió 
cripcion que habia , para que los jóvenes De testimoniis ; y que llegó á ser de edad 
no asistiesen á las Aulas públicas de Re- tan avanzada, que por su decrepitud iba 
tórica hasta que llegasen á cierta deter- cada día perdiendo del gran concepto que.. 
minada edad , esto es, hasta haber dexa- umversalmente había merecido en Roma >í 
do la toga praetexta y vestídose la v i r i l j porqm habiendo sido un Orador consuma* 
h i de que en las Aulas no se permitía á do, estaba ya en estado de que unos se mo
los muchachos , que estudiaban Gramá- faban de él , y otros se avergonzaban de 
t ica , tuviesen comunicación con los que oír lo que decía. 

aprendían Retórica 5 porque todo esto En el segundo año después del fa-
está tratado cumplidamente por el mis- Uecimiento de DOMICIO , esto es , en el 
mo QUINTILIANO en sus Instituciones Ora" de L X I de la Era Christiana, fue envia-
torias: y solamente debemos atender á que do GALEA á la Provincia Tarraconense 9 
la edad de jóven terminaba en los X V ó que gobernó por espacio de ocho años; 
X V I I años; que antes de tener este tiem- como aseguran SUETONIO y PLUTARCO. 
po ninguno podia asistir al Foro, ni á Este GALEA era grande favorecedor de 
las Escuelas públicas de Retórica, aun- QUINTILIANO , que entonces tenia la edad 
que podían acudir á las casas de los Ora- de 19 años 5 y por el alto concepto que 
dores j y que QUINTILIANO dice de s í , había formado #de su instrucción en la 
que quando era jovencito , esto es , luego Oratoria, quiso traerle consigo á España, 
que salió de la edad pueril, ó desde que para que en ella enseñase Retórica, y 
cumplió los i o años en adelante, asistió exerciese la Abogacía j porque era eos-
sm intermisión por muchos,años á oír á tumbre inviolable entre los Romanos, 

que 
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que los destinados pará gobernar las Pro
vincias llevasen consigo , de Roma ,• Ge
nerales para el Exe'rcito 5 y Abogados 
para los Tribunales, que al mismo tiem
po sirviesen en ellas de enseñar Retórica: 
como lo executó QUINTILIANO, durante 
la residencia de GALBA en dicha Provin
cia , hasta fines del año LXV1I I de la 
Era Christiana én que volvió á Roma, eñ 
Compañía dé QUINTILIANO , de quien no 
quiso separarse. 

Que fue por este tiempo la venida 
de GALBA á España es cosa bien averi
guada : que desde España pasó QUÍNTI-
OANO á Roma lo declara EUSEBÍO , como 
ya se ha visto i y que este viage fue 
precisamente quando se lia dicho , se 
convence por' las mismas Institucioñes Ora
torias , en las quaíes cuenta las cosas me
morables que ocurrieron en Roma desde 
los primeros añoS de su juventud , y las 
que el tenia en memoria , por haberlas 
oído contar quando era müy niño 5 pero 
de los sucesos ocurridos en esta ciudad, 
en los ocho años que GALBA estuvo au
sente de ella , no se encuentra en dichas 
Instituciones noticia alguna y asi es de 
discurrir , que este tiempo fue el que úni
camente faltó QUINTILIANO de Éorna, 
desde qiíe empezó sus estudios 5 porque 
en Roma pasó sü mocedad : allí enseñó 
Retórica por espacio de 2 0 años con 
sueldo del Erario Real : en Roma per
maneció después que se retiró de este mi
nisterio : en esta ciudad enviudó : en ella 
se le murieron los dos hijos , por cuya 
muerte manifiesta un sumo sentimiento : 
allí le encargó Domkiano ta enseñanza y 
educación de sus dos Sobrinos : allí com
puso las Instituciones Oratorias , en que 
fardó dos años • y allí se casó la segun
da vez, del qual matrimonio tuvo una 
hija , que fue la que dotó PLINIO el jó-

Tom. I I , 

Ven , discípulo de QUINTILIANO , quandó. 
se la proporcionó tomar estado. 

Todos estos sucesos, que fueron des
pués de sil vuelta á Roma, los refiere el 
mismo QUINTILIANO en sus Instituciones: 
que tüvo la Cátedra de Retórica por X X 
años lo expresa en el Prólogo del libro 
primero de las Instituciones; y en el l i 
bro V I de ellas se lee , que no se dedicó 
á ser Escritor , hasta que se retiró del 
ministerio de la enseñanza pública: que 
pasaron tres años entre la muerte de stt 
hijo menor y la del mayor ; y qüe esta 
fue al concluirse el año primero de SÜL 
nuevo destino de Escritor. 

Poco antes que escribiese el l ib. I V 
de las Instituciones le encargó Domkiano 
la enseñanza de sus sobrinos : en el libro 
X celebra á este mismo Domiciano por, 
haberse aplicado al estudio de la Poesía 5; 
y esto fue en el año segundo de ser Es
critor QUINTILIANO , esto es j á fineS del 
quarto j ó principios del quinto de ha
berse separado este Orador de acudir al 
Aula de Retórica, y antes de que Domi-
cíino expeliese de Roma á los Filósofos, 
que, según el cómputo de PLINIO én sus 
Anales, fue á los principios del año XG, 
de la Era Christiana :' fuera de esto , des
pués que GALBA volvió á Roma desde 
España, y no antes , sublimó el estudio, 
de la Retórica , señalando estipendio á 
sus profesores 5 entre los quales era 
QUINTILIANO el mas sobresaliente , se

gún se explica MARCIAL en la Ep. 9 del 
libro IX de los Epigramas , quando le 
dice 

Quintiliane , vagae moderator summe j u -
•veñtae , 

Gloria Romanaej Quintiliane , togae : 
de Suerte , que los XX años, que QUIN
TILIANO regentó la Cátedra de Retórica 
en Roma, empezaron antes del Imperio de 
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Domiciano, esto es, durante el de Vespa-
slano i y se concluyeron dominando aún 
el mismo Domíciano sil favorecedor , á 
quien pidió licencia para retirarse de 
la Maestría y del Foro , como lo re
fiere el mismo QUINTILIANO en el ca
pitulo i 2 del libro I I de las Institucio
nes por estas palabras : .Nos qumdo et 
praecipiendí munus etiam prtdem deprecatt 
sumus , et in foro qiioque dlcendí qula ho" 
nestissimum finem putabamus , desinere dum 
desideraremur : ínquirenda scribendoque ta-
l ia , consolemur etiam nostrum quae futura 
usui bonae mentís juvenibus arbitremur , 
nobis certe sunt voluptatu 

Mucho antes de este retiro , y aun 
antes de pasar á España con GALBA I 
compuso y dixo en el Senado algunas 
Declamaciones : y asi , la defensa que 
hizo de NEVIO APRUNIANO se debe re
ferir al aíío L I X de la Era Christiana , 
ó poco después > porque el mismo 
QUINTILIANO dice , que se encargó de 
esta causa juvenili cupiditate gloriae : ex
presión que conviene con la edad de 
QUINTILIANO antes de su partida de Ro
ma 5 pero no con la que tenía quando 
volvió de España 5 y también peroró 
por la Reyna Berenice á presencia de 
esta Soberana , como lo expresa el mis
mo QUINTILIANO en el libro I V de las 

Instituciones Oratorias. 
Empezó á trabajar estas Instituciones 

Oratorias después que consiguió que
dar eximido del cargo de enseñar Re
torica , esto es , en el año X C I I ó 
X C I I I de la Era Christiana , según 
parece por lo que en ellas lisongea al 
Emperador Domíciano , cuyo actual Im
perio celebra como el mas floreciente 5 
y este Domicíano falleció en el año 
XCV ó X C V I de la misma Era. 

Todo esto prueba, que QUINTILIANO 

se hizo celebre en Roma después de su 
vuelta de España con GALBA , en que con-
venimos con DODWELL 5 y á este tiempo 
alude sin duda la voz darult de que usa 
S. GERÓNIMO en la Traducción del lu^ar 

CP 
de EUSEBIO : Quíntilianus ex Hispania Ca-
lagurritams , qul primus Romae publicam 
scholam aperuit, et salarium é fisco acce-
p i t , claruit; mas no por eso debemos 
asentir , á que QUINTILIANO naciese en 
Roma, porque el nada dice de su nacimien
to , ni de los primeros años de su edad ; 
y solamente da noticias de sí mismo des
de que empezó á estudiar con DOMICIO 
AFRICANO 5 y por otra parte tenemos la 
autoridad expresa de EUSEBIO á favor de 
que fue Español y de Calahorra. 

La Obra mas principal de QUINTI
LIANO , y la que le ha grangeado una 

estimación universal, es la de las Institu
ciones Oratorias , en cuya composición 
tardó dos años: la dedicó á su íntimo 
amigo MARCELO VICTORIO , y la dividió 

en doce libros , en los quales prescribe 
el • método que debe observarse en la 
educación de un niño , desde las prime
ras lecciones, hasta que llegue á ser un 
consumado Orador. 

Esta Obra no pudo completarse se
gún hoy está , hasta que la halló ente
ra en Constanza * entre otras obras dé A u 
tores clasicos y antiguos, en uno de ios 
Monasterios de esta ciudad, POGGIO BRAN-
DOLINO , natural de Florencia , que en
vío su hallazgo á LEONARDO ARETINO y 

NICOLÁS FLORENTINO 5 y comunicó la no

ticia á GUARÍ NO en una carta que le es
cribió desde Constanza con fecha de 1 6 
de Diciembre de 1 4 1 7 , que produce 
JUAN ALBERTO FABRÍCIO en el cap. XV, 

del l ib. 2.0 de la Biblioteca Latina ;. y la 
dieron á luz Juan Gottlieh Krausio, en 
Uípsic en el año 1 7 1 5 5 Santiago Lenfant 

' ' .. ' \en 
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en Amsterdaffh cu 17 20, por apéndice de 
los Escritos del mismo POGGIO 5 y un Ex
tracto de ella se lee en el Iter Italicum del 
p. D. JUAN DE MABILLON. 

De estas Instituciones dice JUAN ANTO
NIO CAMPAN , en la carta que escribió á 
ANTONIO AIURETO con ocasión de haber 
cotejado los Escritos de QUINTILIANO con 
ios de CICERÓN , dada á luz por Miguel 
Maittaire en Amsterdam en 1 7 3 3 , en 
el Tomo 1.0 de su Obra Armales Typo-
gr.tphici: Que se echa menos en la eloqüen-* 
da todo lo que no enseñó QUINTILIANO 5 y 
que el último precepto que este da es el ter
mino adonde llega á rayar el arte de decir : 
llama á CICERÓN elog'ador de ingenios, y 
á QUINTILIANO Juez el mas equitativo 5 
añadiendo después i Quintiliano con ad
mirable modestia se constituyó Juez dé los 
Griegos y de los Latinos 5 formó crítica 
juiciosa de unos y otros en alabanza de ellos 
y para nuestro aprovechamiento \ y puesto 
como en una balanza entre ambas partes, 
celebra mucho á todos , y a nadie cercena 
cosa alguna de su mérito , sabiendo juzgar 
con rectitud , y apreciar con desinterés ; en 
tanto grado , que el que llega á compre-
hender bien lo que dice Quintiliano , cono
cerá perfectamente el fondo de sabiduría 
que hubo en los sugetos de quienes habla 5 
teniendo entendido, que después de Cicerón 
es Quintiliano á quién se debe tener por el 
único modelo para la eloqüeneia 5 y el que 
le llegue á imitar , puede con toda certeza 
atribuir á defecto de la naturaleza y no 
del arte lo que á él U falte para ser con* 
sumado en esta linea. 

No son menores los elogios que 
dicen de QUINTILIANO svts historiadores 
ANGELO POLICIANO , en la disertación que 

formó para que sirviese de Prólogo en 
su edición de las Instituciones Oratorias, 
y PEDRO GALLAND en la dedicatoria de la 

Jora. //., 

suya al limo. Sr. D . Pedro Castellano', n i 
es del caso amontonar aquí los dichos, á 
favor de QUINTILIANO, de JUVENAL , PLH 

NIO , MARCIAL , LACTANCIO , AUSONIO, 

TREBELIO POLION , CASIODORO , StDONIO 

APOLINAR , JUAN DE SARISBERY , Mu RETO, 

POSSEVINO , JUSTO LIPSI© , Vossio , S. h i " 

DORO , Luis VIVES y otros varios í por
que están producidos por GASPAR BAR-, 
THIO en el cap. 5 del libro X X X I , de 
sus Adversarios , y en otros diferentes l u 
gares de ellos 5 por D . NICOLÁS ANTONIO»; 

en el cap. X I I . del l ib. i .u de la Biblio
teca antigua 5 y por JUAN ALBERTO FA-

BRICIO en el cap. XV" del libro 2.0 de la 
Biblioteca latina , además de leerse tam
bién , ó todos ó la mayor parte , casi en 
todas las ediciones de las Instituciones. Ora
torias. „ • / •, 

De estas es la mas antigua , según 
parece, la que hizo en Roma , en folio,. 
Vírico Gallo , sin nota de año , corre
gida por JUAN ANTONIO CAMPAN , que 

puso una erudita prefación en que ha
ce un cotejo entre CICERÓN y QUIN
TILIANO. 

En eí ano MCCCCLXX dieron S 
luz , en Roma y las Instituciones Oratorias, 
en folio, Conrado Sweynheym y Arnalda 
Pannartz : cuidó de esta edición el Obis
po de Aleri JUAN ANDRÉS ? y la dedica 
al Papa PAULO I I . 

En el mismo ano las imprimió también 
en Roma, y en folio, Vírico Han, y cor r i 
gió esta edición JUAN ANTONIO CAMPAN.: 

En 1 4 7 1 las dio á luz Nicolás Jen-
son, en Venecia , corregidas por OMNIEO-
NO LEONICENO. 

En 1 4 7 5 en Milán Antonio Zarotto. 
En 1 4 8 1 en Venecia Lucas Véneto ; 

que imprimió también en la misma ciu
dad las C X X X V I Declamaciones en el 
año x 4 8 2, 

O % En 
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En esté mismo año dieron á luz , en 

f r e v e r i s , las Instituciones Dionysio de Bo-

¡orna y Pe legr ina su compañero. 
En 14^0 se imprimieron en P a r m a , 

en folio 5 y en este mismo año se hizo 
de ellas otra edición en F e n e c í a , en 4.0 

Con las Anotaciones de RAFAEL REAL 

imprimió las Instituciones Soneto L o c a t e l l , 

de orden y á expensas de OCTAVIAN© 
SCOTO , en F e n e c í a en 1 4 9 3 . 

Con los Comentarios de LORENZO 
VALLA se imprimieron en F e n e c í a en 
1 4 9 4 : y en P a r m a hizo en el mismo 
año A n g e l Ugoleto una edición de las 
C X X X V I Declamaciones , revistas por 
THADEO UGOLETO. 

En este año de 14 P 4 imprimió Pg~ 
í e g r i m de Pasqual ibus de Bolonia , en 

F e n e c í a , las Instituciones con Comentarios 
de LORENZO VALLA , RAPHAEL REAL , 

POMPÓN 10 y SULPICIO. 

En 14.96 se hizo de ellas una edi
ción en R o m a , en folio , y otra en 
F e n e c í a . 

Otra en 1 5 0 6 con las anotaciones de 
RAPHAEL REAL , sin nota de Impresor, ní 
del lugar de la Impresión. 

Una hizo J u a n P e t i t de las 135 Dém 

t l a m a c í o n e s en P a r í s , en 4. ' , en 1 509 j 

y en 1 5 1 o las imprimieron los j u n t a s 

en F lorenc ia , 

Una edición de las Inst i tuciones , con 
las emiendas de RAPHAEL REAL ^ costeó 
en F e n e c í a J o r g e de R u s c o n í b u s , en folio, 
en 1 5 1 2. 

Otra impresión hicieron de las I n s t U 

tuciones , con solo el texto, A l d o y A n 

d r é s y en F e n e c í a , en 8 e n 151 4 . 

En 1 5 1 <í las imprimieron en P a r í s 

Jodoco Badio Ascensio y J u a n P e t i t , con 

las anotaciones de RAPHAEL RE * L , JORGE 

Merula Y el mismo JODOCO BADIO AS
CENSIO, en folio. 

En 1 5 1 p publicó en P m s Jodoco Ba
dio Ascensio las Instituciones con las X I X 
Declamaciones. 

De las Instituciones y de las X I X De
clamaciones hizo una edición en París el 
dicho Ascensio, en 4.0, en 1 5 2 0 : en 

I 5 2 I imprimió Aldo , en 4." , las Ins
tituciones en Fenecía ; y en el mismo año, 
en fol io , en Colonia , Euchario Cervicono 
y Heron Fuchs, con una carta de GODO-
FREDO HlTTORPIO á PHELIPE MELANCHTON, 

en que dice haber corregido esta edi
ción con el mayor cuidado. 

En i 5 2 2 se imprimieron en Fenecía^ 
en un Tomo en fol io , las Anotaciones 
de RAPHAEL REAL á las Instituciones de 

QUINTILIANO. Vosio sospecha , en el cap» 
XIÍ del l ib. 3 .a De HJstoric's latín's , que 
este Anotador es RAPHAEL VOLATERRANO: 
y ANTONIO PINO , ilustrador también de 
QUINTILIANO díce, que aunque este RA
PHAEL emendó algunos lugares , empeoró 
otros , y autorizó los viciados. El título 
de lá edición de estas emiendas es: Ra
phael Regíus i n depfavatíones Oratoriae 
Q u l n t í l i a m Institutionís Annotationes. 

Nicolás Savetier imprimió las Institu
ciones y Declamaciones en París en 1 5 2 7 , 
en 4.°' 

En este año de 1527 dio á luz 
A d a r n de Pedro en Basilea , en un To
mo en 8.0, las Instituciones con las No
tas de PEDRO MOSELLANO á sus siete pri
meros libros. 

En el mismo año de 1527 las im
primió en París Pedro Fídoveo j y en 
1528 las dió á luz en Colonia J u a n 

S o t e r , en 8.° 

Con los Comentarios mas completos de 
JODOCO BADIO ASCENSIO á las Institucio

nes , con las emiendas de RAPHAEL REAL, 

y con los Comentarios familiares del mis
mo JODOCO á las Declamaciones, hizo una 

edi-
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edición en París este "Ascensio, en folio, 

en 1 5 2 8 . 
En 1 $ 29 dio á luz Juan Síchard en 

Basilea las Instituciones con las Notas de 
PEDRO MOSELLANO á sus siete libros pr i 
meros. 

Juan Bevelio publicó otra edición ert 
Basilea en 1 5 29 , que corrigió JUAN 
SÍCHARD por un exemplar M S . , de apre-
ciable antigüedad , que le franqueó de 
Polonia su amigo JUAN ANTONIO CAS-

SOVIENSE. 

En París hizo una edición Nicolás Sa-
vetier, en 8 . ° , en 1 5 3 1 , de los X I I l i 
bros de las Instituciones , con las X I X De* 
damaciones corregidas por JODOCO BADIO 
ASCENSIO , JACOBO GRASOLARIO y JORGE 

ALEXANDRINO ; y está recomendada esta 
edición de CARLOS DRULIN por muy 

correcta. 

En el mismo a ñ o imprimió las Insti
tuciones Jodoco Badio Ascensio en Paris , 
en folio , con las Notas de GUILLERMO 
PHILANDRÓ y PEDRO MOSELLANO, que cui

daron de la edición j y cuyas Notas ya 
se hablan publicado en el a ñ o 1530. 
En esta edición están también las X I X 
Declamaciones. 

En 1 5 3 3 se imprimieron en Basilea 
en la Imprenta de Gymnico, con las No
tas de PEDRO MOSELLANO á los primeros 

siete libros \ y con una prefación de Gis-
BERTO LoNGOLIO. 

En 1 5 3 4 imprimió las Instituciones 
Juan Gymnko en Colonia, en 8.°, con la 
Prefación de GISBERTO LONGOLIO , las 

Notas de JUAN SÍCHARD ] y las de JOA-

CHIN CAMERARIO á los dos primeros l i 

bros : en esta ciudad hizo en el mismo 
año otra edición Juan Soter , en 8.0 5 y 
en León de Francia otra Sebastian Gry~ 
phio , también en 8.° 

En el año de 1535 hizo Sebastian 

Gryphio otra edición de las Instituciones y 
y de las mismas X I X Declamaciones, en 
León de Francia, en 8.0, con las correc
ciones y Notas de GUILLERMO PHILANDRO. 

Francisco Gryphio publicó en Paris, 
en fol io , en 1-535 las Instituciones con 
las Notas de PEDRO MOSELLANO á los sie
te libros de ellas 5 y según parece cuidó 
de esta edición ADAM PEDRO. 

En León de Francia las dió á luz en el 
mismo año Sebastian Gryphio con las 
emiendas de GUILLERMO PHILANDRO 5 y 

en Paris las reimprimieron los herederos 
de Jodoc&Badio Ascensio en dicho año de 
1 5 3 5 , con las Notas de PEDRO Mo^ 
SELLANO. 

Con los argumentos de PEDRO GA* 
LLANDIO imprimió las Instituciones, en fo* 
lio , Gervasio Chevallon en Paris , en 
1 5 3 8 : también dió á luz en este año, 
y en la misma ciudad , las Declamaciones; 
y ambas Obras las publicó en ^aris en 
el mismo año Miguel Vascosano, con las 
anotaciones de PEDRO MOSELLANO á los 

siete primeros libros de las Instituciones i 
las de JOACHIN CAMERARIO al primero y, 

segundo 5 y el Comentario de ANTONIO 
PINO al libro tercero. 

En 1 5 3 P imprimió las Instituciones 
Francisco Gryphio, en 4.0, en Paris i y 
en esta ciudad, y en el mismo año , dió 
á luz SIMÓN COLINEO el Epitome de QUIN-

TILJANO que trabajó JOÑAS PHILOLOGO. 

En 1 5 40 se hizo otra edición , en 
4.0, en León de Francia. 

En 1 5 4 1 imprimió Juan Luis Tile-
taño las Instituciones , nuevamente corre
gidas por exemplares MSS. antiguos ; y 
con Notas marginales las dió á luz 
S'mon Colineo también en Paris , y en 
folio, en el mismo año. 

En 1 5 4 1 imprimió Sebastian Gry
phio en León de Francia, en 8,° , las /m-

t i -
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tltuctones con las Notas de PEDRO MOSE-
LLANO á sus siete libros. 

En Colonia las publicó, en 8 .° , Juan 
'Gymnlco; y el mismo año en Basllea Bal" 
thasar Leslo , también en 8.0 

En 1542 publicó Miguel Vas eos ano 
€n París las Instituciones con los argu-
jnentos de PEDRO GALLANDIO 5 con las 

Notas de PEDRO MOSELLANO á los siete 
primeros libros ; las de JOACHIN CA-
MERARIO al primero y segundo ; las de 
ANTONIO PINO ai tercero, y con el libro 
de las Declamaciones. 

En este mismo ano , y en la misma 
ciudad , hizo una edición de las Institu* 
clones Roberto Stephano , y otra M'guel 
Vascosano 5 y una de las Declamaciones 
Simón Colineo , todas en 4 . ° : y del Epi
tome de QUINTILIANO por JOÑAS Philo~ 
logo hizo una reimpresión en 8.° el 
mismo Simón Col/neo , en el mismo año, 
y en la misma ciudad de París. 

En 1543 imprimió Roberto Winter, 
en Basilea, las Instituciones, corregidas por 
JUAN CAMERARIO y JUAN SICHARD , y 

con las emiendas de PHILANDRÓ, en 4.°? 
y en esta edición se publicaron también 
las X I X Declamaciones : y en el mismo 
año hizo otra igual edición en París 
Francisco Gryphio , también en 4.0 

En 1 5 4 4 publicó Miguel Vascosano 
en París , en 4.0, las Instituciones con las 
XIX Declamaciones ; y en este mismo año 
hizo de unas y otras una edición Sebas
tian Gryphio en León dé Francia , en 8.0 

En 1 5 4 5 las dio á luz en Venecia 
Gerónimo Scoto , con las Notas de MO
SELLANO , JOACHIN CAMERARIO y ANTO-

KIO PINO , en folio. 
En 1547 publicó en París , en 8,0, 

Roberto Stephano el Epitome de las Ins
tituciones Oratorias de QUINTILIANO por 
JOÑAS Fhilologo-, y este.Epitome fue da

do á luz en París por Nicolás Rico en el 
año 1 5 48 , en 8.° 

En la misma ciudad de París, y en el 
propio año , se imprimieron las Institu
ciones con las Noras de GCILLERMO MO-
RELL , y JACOBO BOGARD , en 4." 

En este mismo año de 1548 hizo 
una edición de las Instituciones y XIX De
clamaciones Nicolás Brullnger en Basllea, en 
8.0 j y otra en Amberes Juan Loeum, 
también en 8.° 

En 1549 dio á luz Miguel Vascos a* 
no en París, en folio, las Instituciones, con 
los argumentos y Notas de los dichos 
GALLANDIO , MOSELLANO y PINO 3 con las 

Declamaciones de QUINTILIANO, y las de 
SÉNECA ilustradas con los Comentarios de 
RODÚLPHO AGRÍCOLA. 

En el mismo año publicó Sebastian 
Gryphio en León de Francia , en 8.0 , las 
Instituciones y X I X Declamaciones* 

Unas y otras fueron impresas en París 
en la Imprenta de la viuda de Mauricio 
de la Puerta en i 5 5 3 , en 4.0 

En 1 5 5 4 publicó Guillermo Morell, 
en París , los X I I libros de las Institucio
nes, dispuestos en forma de Comentarios 
por PEDRO PABLO VERGIER. 

En 1555 imprimió Gualtero Fabricia 
en Colonia, en 8.°, las Instituciones y De
clamaciones de QUINTILIANO con las N o 

tas y emiendas de JOACHIN CAMERARIO> 

JUAN SICHARD , PHILANDRO y otros. 

En el mismo año hizo Sebastian Gry
phio otra edición de las Instituciones y 
Declamaciones en León de Francia., en 8.0 

En 1 5 5 5 se hizo de unas y otras 
una edición en París , en 4.a, con los 
Comentarios de ADRÍAN TURNEBO. 

En 1 5 5 7 dió á luz, Tbornas Ricardo 
en Par ís , en 4.0, las Obras de QUINTI
LIANO ilustradas con nuevos Comenta
rios intitulados í In M . Fab. Quintilia-

num 
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mm Commentarll valde succíncti et ele- Sacado d é la Biblioteca de P. PITHEO , e 

gantes: estos Comentarios , aunque s i n ilustrado por este con v a r i a s Lecciones, 
nombíe de Autor j están tenidos p o r de emiendas y Notas. 
ADRIÁN TURNEBO. En el mismo a ñ o de i 5 8 o i m p r í -

En 1558 publicó Theobaldo Pagano mió en León de Francia , en 8.0, Luis 
en Líon de Francia las Instituciones y De*- Cloquemin las Instituciones y Declamado" 
slamaciones, en 8 .d nes 5 y Jacoho Steer eri Ginebra ? también 

Corregidas por JACOBO HORTELIO las en 8.° 
imprimió Nicolás Brulinger en B asile a , En el año 1585 i m ^ ñ m i ó Antonio 
en g f0 Oryphio en León de Francia las Institución 

En 15^3 p u b l i c ó Federico Morell j ?7Í?J y X I X Declamaciones, en 8.0 
en 4.a , las G X X X V I Declamaciones de En 1 5 9 1 las dió á luz én Ginebra 
QÜINTILIANO , que son las que Se con- Jacobo Stoer 5 que hizo de ellas una reim-
servan de las CCCLXXXV1II que exis
tieron antiguamente ^ emendadas y esco^ 
liadas por P. ERODIO. 

En 1 5 <5 7 publicó Gerónimo Scoto en 
Venecia , en folio, las ínsiitúciones J De
clamaciones á.t QÜINTILIANO con los argu
mentos de PEDRO GALLANDIO , las Notas 
de PEDRO MOSELLANO á los siete libros 
primeros ^ las de JOACHIN CAMERARIO ai 
primero y segundo, y el Comentario de 
A N T O N I O PINO al libro tercero^ 

En Basilea hicieron otra edición ^ ért 
8.° , los herederos de Nicolás Brulinger^ 
en el año 1 5 5 8 . 

En 1570 imprimió Estevan Riccio j 
en 8 . ° , las Notas conque ilustraron el 
lib.X de las Instituciones de QÜINTILIANO 

todos sus Comentadores. 
En 1575 hicieron Luis Cloquemin y 

Estevan Miguel, en León de Francia , una 
edición de las Instituciones y Declamacio
nes j y otra en la misma ciudad y año 
Basilio Boquet, ambas en 8.0 

De unas y otras se hizo una edicioti 
en Basilea , en 8.0 , en el año 1 5 7 9 . 

Estas mismas Declamaciones fueron im--
presas en París , en 8.0, en 1580 por 
Mamerto Patison, con las diez Excerptas de 
CALPURNIO FLACCO, el Dialogo de Oratori-
bus, ó libro de Caussis corruptae eloquentiae, 

presión en la misma ciudad en 15045 
otra en 1 51 8 j y otra en 1 5 2 5 : to
das en 8.° 

Con las Notas de DANIEL PAREO die-̂  
ton á luz Henrique Robynson y Guillermo 
Fitzer las Instituciones en Francfort en-
el año 1 6 2 9 , en 8.° 

En Ginebra las publicó Jacobo Stoer 
ton las X I X Declamaciones ¡ en 1 (5 3 7. 

En 1 5 4 1 dió á luz R. Withaker eri 
Londres, en 8.0, las Instituciones y las 
X I X Decldmaciones , ilustradas con las 
Notas de DÁNÍEL PAREO. Unas y Otras 

publicó en Ginebra en 1 5 4 1 con las 
mismas Notas Pi?iro Choüet, en 8.° 

En Francfort se dieron a íuz eri el 
año 1 5 5 7 por Wilh. Serlin eri 8.0 j y: 
CLAUDIO CAPPERONER previene i qué ésta 
édicion es la misma de Londres del año 
í <5 4 1 con diverso título. 

Én el año de í 6 6 3 se dierort á luz 
ías Instituciones en Par ís , en 4.0 traduci
das eri Francés por el Abate de PÜRE ^ 

con este título i Quintilien d' Institutíonde 
/' Orateur $ avec les Notes historiques et //-
ferales, ou les mots barbares Grecs anciensr 
ét les plus difficiles f asSages sont expliquez. 

En i66<) las dió á luz Hacino en 
Leyden con Notas de varios , en dos T o 
mos en 8.° 

Las 
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Las Notas que puso PAULO COLOMESIO En 1 7 í o publicó Pedro Burmann en 
alas Instituciones Oratorias de Q U I N T I - Leydenlzs Instituciones y Declamaciones 
I I A N O , se imprimieron en 12.0 en Utrec QUINTILIANO , en tres Tomos en 4.% 
por Pedro Elzevirio en 1669 5 y se re- impresos por Juan Vivie. 
imprimieron, con otras Obritas de COLÓ- En I 7 2 5 las dio á luz en París Clau-
MEsio, en Amsterdam , en 1 2.0 por Bnri- dio Capperme* , en un Tomo en folio, 
que Boom, en d año 17005 y á expensas en la Imprenta de la viuda de Antonio 
de Chrlstlano Liebezelt, en Hamburgo, en Urbano CousteUer, 
4.0, en el año i j o 9 . En 1 7 70 hizo Juan Barbou en París, 

El mismo año de 1669 se hizo una en 8.° , una reimpresión de la Traduc-
edicion tn Strasburg , en 4.0 , délas Ins- cion Francesa del Abate GEDOYN de las 
tituciones Oratorias , con solo el texto. Instituciones Oratorias de QUINTILIANO. 

En el mismo año y ciudad costeó De todas estas ediciones son las maá 
Juan Re'mholdo Dulssecker una edición , apreciables las del año 1470 por and
en 4.0, de las Declamaciones, y corrigió guas 5 y las de los años i 7 2 o y i 7 2 5 
esta edición ULRICO OBRECHT. por mas completas. De las del año de 

En 169% se imprimieron en Oxford, 1470 hace esta descripción GUILLERMO 

en 4.0, en la Imprenta Sheldoniana las FRANCISCO BURE , en la pag. 176 ysigg. 
Instituciones y X I X Declamaciones con del Tomo 1.0 del Tratado ^//¿-J--"/.^^^-, 

Notas de EDMUNDO GIBSON. de la Bibliographle Instructwe : ou traite 
En i 5 9 8 las reimprimió en Strashurg, de la connolssance des libres rares et sin-. 

en dos Tomos en 4.0, Juan Relnholdo gullers. 
Dulssecker j y también cuidó de esta " Marcl Fabii Qulntillanl Instltutionum 
edición ULRICO OBRECHT. , Oratorlarum llbri X I I , ex recognltlone Joan-

En el año 1 7 1 o se publicó en París, nls Anté Campanl. Romae , in v l i Pdpae, 
en 8 . ° , con las Obras postumas del Sr. amio Domlnl 1470. lnfol .„ 
MAUCROIX , Canónigo de Rems , la Tra- " Esta edición , que hoy es bien co-
duccion Francesa que este hizo de los ca- nocida por el nombre de CAMPAN SU pu-
pitulos 3.0 y 4.0 del libro X délas Ins- blicador, puede mirarse como una de las 
tituciones. Obras mas raras. La mayor parte de los 

En 1 7 1 4 dió á luz estas en Londres Bibliógrafos la pasan en silencio , y no 
J . Nlcholson , en 8.°, con las Notas es- hacen de ella mención alguna 5 porque 
cogidas de TURNEBO y otros. enteramente carecieron de su noticia : 

En 1 7 1 5 las imprimió en París , en otros mas hábiles que la tuvieron, la citan 
dos Tomos en 1 2.0 , Jacobo Stepbano, sin haberla visto ; unos como impresa en 
con Notas breves de CARLOS ROLLIN , Roma por Ulrico Gallo sin nota de año ; y 
quien quitó de la Obra de QUINTILIANO otros por Ulrico Plan en 1 4 5 8 . , , 
lo que tuvo por menos necesario. " Este raro Tomo fue impreso con ca-

En 1 7 1 8 se imprimió en Par í s , en racteres bastante abultados , y aunque 
4. grande , la apreciable Traducción tienen alguna desigualdad no derogan la 
Francesa de las Instituciones de Q U I N T I - hermosura de la impresión. Empieza por el 
I I A N O que hizo el Abate GEDOYN , en que mismo texto de Q U I N T I L I A N O , cuyo prín-
tardo diez años. cipio es ; Bffiagltasti quottldlam convltio 

ut 

UNED



S I G L O L 
ut Libros quos a^ -^^ce^um rneum de tn-
stitutione orator'd scripseram &c* l y en el 
fin esta subscripción : Mará Fabii Quin-
(tllUnl institutionum oratoriarum ad Victo* 
Tium Marcellum liber X I I . et ultimus ex-
f/licit. Absolutus Rome in via Pape prope 
Sanctum Marcum,amo salutis M.CCCC.Lxx. 
'die vero tertia mensis Augusti. Paulo Wti 
neto Papa I I . Flor ente amo ejus VI . 

"Ejusdem Quimtiliani Institutiones Ora-
toriae, ex recognitione Johann. Andreae7 
Episcopí Aleriensis. Romae , per Conradum 
Sweynheym et Arnoldum Pannartz , amo 
•1470. in fol . 

" Esta edición se ha tenido por mu
cho tiempo por la primera : de ella hay 
Un Exemplar en París en la Biblioteca 
del Re^r. Tiene al principio , en quatro 
hojas sueltas , una carta muy breve del 
Obispo de Aleria al Papa PAULO I I . 

con esta fecha: Amo Dominici natalis 
M.CCCC.LXX. Pont, vero tui amo séptimo'. 
,una carta de CAMPAN al Cardenal Pic-
coLOMiNi , y la fe de erratas Í y al fin del 
Tomo se leen estos versos : 

Aspicis illustris Lector quicunque libellos, 
Si cupis artifícum nomina nosse , le ge 
Aspera ridehis cognomina "Teutona forsatt 
Mitiget ars MUSÍS inscia verba virum 
Conradus Sweynheym Arnoldus Pannart&que 

Magistri 
Romae impresserunt talia multa simul 
Petrus cum fratre Francisco Maximus ambo 
Huic operi aptatam contrihuere domum. „ 

Describe igualmente BURE , y habla 
Üel mérito particular de la edición de 
Venecia por Nicolás Jemon, del año 1 4 7 I : 
de la de Milán de 1 4 7 5 : la de Venecia por 
Aldo, de I 5 I 4 : la de Ley den de 1 <$ 5 5: 
la de Lóndres de I 7 1 4 : la de Ley den de 
17205 y la de Paris de 1725 : y des
pués da razón de la que se publicó de la 
Traducción Francesa de GEDOYN en 
. Tom. 11. 

113' 
Paris en i 71 8 ; y cíe ks ediciones, que' 
de solas las C X X X V I Declamaciones mas 
comunes se hicieron en la ciudad de Veh 
necia en los años 1 4 8 1 y i 4 8 2. 

Una de las dos ediciones modernas 
mas apreciables es la de Leyden del año 
1720 : esta tiene el título : M . Fabii 
Quinctiliani De Institutione Oratoria lib'ri 
duodecim, cum Notis et Animadversionibus 
virorum doctorum, summa cura recogniti 
et emendati per Petrum Burmannum. Lug-^ 
duni Batavorum , apud Joamem de Vivie.i 
MDCCXX., En 4.0 

Se compone de tres Tomos : el pr i 
mero contiene la Dedicatoria , con este 
epígrafe : Viro illustrissímo et honoratissi-
mo Carolo , Comiti Smderlandiae , Barmh-
Spencero de Wormleighton , Praefectorum 
Aerarii Magnae Britanniae , et Sacri Cu-
biculi Prdepositorum Principi : la Prefa
ción de BURMANO : el cotejo que hizo 
CAMPAN entre CICERÓN y QUINTILIANO : 

la Crítica del mismo CAMPAN de las De
clamaciones de QUINTILIANO : la Prefación 
que puso á las Instituciones Oratorias i sa
cada déla de ANGELO POLICIANO : la Prefa
ción de ALDO: las dos de PEDRO GALLANDKK 

las de JUAN SICHARD , GILBERTO LONGOL, 

EDMUNDO GIBSON y ULRICO OBRECHT : la 

V i d a de QUINTILIANO por un Anónimo j 
los elogios de este por los Autores anti
guos y modernos s el Catálogo de las 
ediciones de QUINTILIANO : y los seis pri
meros libros de las Instituciones Oratorias.-, 
El Tomo segundo comprehende los otros 
seis libros de las Instituciones , y la vida 
de QUINTILIANO escrita por ENRIQUE 

DODWELL , con el título : Amales Quin-
ctilianei : seu vita M . Fabii Quinctiliani per 
Amales disposita : y el tercero , las X I X 
Declamaciones mayores , y las C X L V me
nores que han quedado de las CCC, 
L X X X V I I I que existieron antiguamente, 
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con las Declamaciones de CALPXIRNIO FLAC-

co ; y ün índice alphabetico de toda la 

Obra. m 
La edición de Parts de 1 7 2 5 tiene 

el título : Marci Fabli QiimctUiani de Ora
toria Institutlone tíbrl X I L Totum textunt 
recognovlt , plurihus in locis emendavh, 
selectas varlarum Interpretum notas recen-
sult, explanavit, castigavlt; novas, qui-
bus dlfficlllora Qulnctlliani loca, illustrantur^ 
t t antlqua Graecortm Latlmrumque Tech-
nologia expllcatur , adjunxit Claudluf 
Capperonnerms Mon-Deslderlanus , Licen^ 
tlatus Theologus Partslensh, et Regius Grae-
carum Lltcrarum V rafes sor. Parlsüs. Typis 
Vldme Antonll Urbanl Cousteller* M.DCC* 
XXV. Un Tomo en folio. 

La Dedicatoria es al Rey Luis XVj 
He Francia : sigúese la Prefación de CAP-
PERONNER dirigida al lll.mo Sr. deFiEURY: 
la carta de POGGIO á BAUTISTA GUARINO, 

dándole cuenta del hallazgo de estas Ins" 
tltuclones Oratorias , y otras Obras de 
Autores clásicos latinos : la de FRANCIS

CO BÁRBARO á POGGIO , felicitándole por 
estos hallazgos: la de LEONARDO A R E T I -

KO al dicho POGGIO sobre el propio asun
to : la Prefación de CAMPAN á las Institu
ciones : La carta de JUAN ANDRÉS al Papa 
PAULO I I : la Oración de ANGELO POLICIA

NO en elogio de FABIO QUINTILIANO : las 
dos Prefaciones de PEDRO GALLANDXÓ : las 
de JUAN SICHARD, EDMUNDO GIBSON,ULRICO 

OBRECHT y CARLOS ROLLIN : la vida de 
QUINTILIANO por un Anónimo : los testi
monios y elogios de QUINTILIANO por 
los Autores antiguos y modernos : el Ca
talogo de las impresiones que se han he
cho de las Obras de QUINTILIANO 5 y una 
breve noticia de los que ayudaron á 
CAPPERONNER para esta edición. 

Están después los X I I libros de las 
Instituciones , ilustrados con las Notas de 

Varios í la vida de QUINTILIANO por E N 

RIQUE DODWELL , intitulada Annales Quin-
ctlUanei : Un resumen cronológico de 
estos Anales 5 y un índice muy copioso 
por orden alfabético. 

No puso CAPPERONNER en esta edi
ción las X I X Declamaciones mayores , ni 
las CXXXVT menores, que se han dado 
á luz algunas veces con nombre de QUIN^ 

T I L I A N o en varias ediciones de las Insti-* 
tuclanes Oratorias , porque se ignora quien 
es el Autor de ellas ? ni QUINTILIANO 

expresa haber el compuesto Declamacio
nes : solamente refiere en el capitulo 2.0 
del libro V I I de las Instituciones, que el 
punto que se ventiló en la causa de Ne~ 
vio Aproniana fue praecipitata ne. esset ah 
eo uxar, an se ipsa sua spónts jecisset > y 
Con CSKC motivo dice, que esta fue la 
única acción que el publicó entonces ; y 
que lo hizo únicamente movido del ape
tito de gloria á que anhelaba como jóven ? 
añadiendo , que todas las demás que tie
nen su nombre río son suyas* 

De la diferencia que hay entre las 
dichas X I X Declamaciones mayores , y 
las C X X X V I menores i habla con acier
to JUAN ANTONIO CAMPAN en la Prefa
ción que dirigió al Cardenal Senense 5 y 
haciendo un prolixo cotejo entre unas y 
otras, demuestra, que las C X X X V I me
nores son de distinto Autor que las X I X 
mayores 5 concluyendo con decir, que no 
se sabe con certeza quien fue el que 
compuso las unas y las otras. 

No sucede así con los libros de Re
tórica que el mismo QUINTILIANO , en el 
proemio del libro 1.0 de las Institucio
nes, confiesa ser Obra suya 5 y dice , que 
los publicaron sus discípulos sin haberlos 
trabajado el con este fin j pues el uno se 
reduce á las lecciones que el les dio en 
dos dias, y el otro está compuesto con 
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las apuntaciones q u e ellos hicieron de lo 
que les enseñó en varios dias 5 y que ad-
.vírtiendo el , que sus discípulos incauta-
niente , e impelidos del excesivo amor 
que le profesaban, hablan publicado es
tos dos libros defectuosos, y sin el ador
no correspondiente, quiso remediarlo en 
la Obra de las Instituciones Oratorias, 
poniendo en ellas algunas cosas de los 
tales libros, mudando otras , añadiendo 
muchas , y todo trabajado con mayor 
Cuidado , esmero y diligencia. Esta es 
una de las rázones que movieron á QUIN-

TILIANO á componer sus Instituciones : la 
otra fue el prescribir las reglas, que con 
seguridad debia observar un Orador para 
su aprovechamiento, entre la variedad de 
opiniones que había en esta materia j y 
la de escribir mas copiosamente que lo 
que le 1 hablan pedido sus amigos , fue, 
porque le motejarían de que solamente 
repetía lo que ya estaba tratado por otros, 
si no añadía algo á lo que ,ellos hablan 
dicho : y asi es, que el obgeto de QUIN-

TÍLIANO en esta Obra es formar un Ora
dor perfecto, eloqüentísimo é instruidí
simo en todas las disciplinas y virtudes 5 
por lo qual declama con energía contra 
Ja arrogancia de los Filósofos, que se 
apropian el tratar de las virtudes como ma
teria característica de ellos, y agena de los 
que escriben de Oratoria. Con este fin 
pone en el libro primero la . instrucción 
que se debe dar á un niño antes de 
que empiece á estudiar; Retórica : en 
el segundo ¡ trae los : principios de ; la 
'Retórica : en tercero , quarto , quin
to , sexto , y séptimo la invención y 
disposición, con las partes de la oración: 
;en el octavo-, noveno , y décimo la elo
cución : en el undécimo , la memoria 
-y la pronunciación 5 y en el duodécimo 
quales deben ser las costumbres d e l 

Tom, 11. 

Orador, sus virtudes y ocupaciones. 
Ademas de estas Instituciones, y an

tes de empezar á escribirlas , ya había 
compuesto un libro De caussis corruptas 
eloquentiae. Hace mención de el Q U I N -

T I L I A N O en el prólogo del libro V I , y 
en el fin del libro V I I I 5 y no puede du
darse que escribió de esta materia. La 

• duda está en si este libro de Q U I N T I L I A -

NO es el De caussis corruptae eloquentiae f 
que con este título , y con el de Díalo-
gus de Oratorlhus, está aplicado por unos 
á CORNELIO TÁCITO , y por otros á QUIN-

T I L I A N O , y se ha impreso repetidas veces 
con las obras de uno y otro Autor. 

Este Dialogo se escribió en el año 
sexto del imperio de Flavio Vespasiano, 
como consta de su capitulo X V I I > y 
está dirigido á Justo Fabio , porque de
seaba saber en que consistía la notable 
decadencia en que estaba entonces la elo-
qüencia 5 para lo que se valió su Autor 
de introducir en el una conversación so
bre este punto entre MATERNO , , M . 
APRO , JULIO SEGUNDO y VIPSANIÓ MES-

SALA. Es tenido este libro por una de la-
Obras Latinas de mayor mérito , por su 
pureza y elegancia. Por su estilo , por su 
materia , y por la edad en; que se escri
b ió , pudiera muy bien tenerse por el mis
mo que cita .QUINTILIANO , aunque no se 
encuentre en, el la explicación de la figu* 
ra Hipérbole y i que el se remite en el 
fin del libro V I I I de las Instituciones $ 
porque esto puede consistir en que no 
se conserve tan completo como le dexo 
su Autor. Lo cierto es, que JUSTO LIP-

SIO , FRANCISCO MODIO , MENAGE, GREVIO, / 

y otros Autores clásicos ^ le atribuyen á 
QUINTILIANO : PEDRO PITHEO, L I L I O GRE

GORIO GYRALDO , PAULO COLOMESIO , 

ENRIQUE DodwELL , con otros varios , le 
tienen por Obra de CORNELIO TÁCITO., 

3? 2. T i 
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T FABRO en una carta que escribió á tante 20 millas de la cindad de Constan-

LONGINO siente , que ni es de TÁCITO ni t a , en el año 1 4 1 7 completa esta Obra 
de QUINTILIANO , sino de algún otro A u - de QUINTILIANO. Este MS. fue de GERC> 

tor diverso de ambos : y ESTEVAN BA- NIMO DE ZURITA , como se lee en una 
tüzio en el Tomo 2 * de las M i s c e l á n e a s Nota que está en el numero X I del ü -
expresa , que algunos se le aplican tam- bro V I H en un claro que hay en el tex-
bien á SUETONIO. Tomó con empeño acia- to j y en cuyo margen está puesto : H h 
jar este punto JULIÁN PICHÓN , ilustra- déf ic i t Codex vetustissimus. Corrigió este 
dor de T Á C I T O ; y examinando muy por Exemplar MIGUEL FERRARI por el de L o -
menor este Dia logo , se detuvo á cotejar RENZO V A L L A , que tenia las Notas or i -
sus voces y clausulas con las usadas por ginales de este > como parece por el fi-
CORNELIO TÁCITO en sus Escritos propiosj nal del Códice que dice así : M í c h a e l 

Y formando de ellas un copioso índice, F e r r a r i u s emendavit bunc Q u i n t i l i a m m 

notó la discrepancia que hay entre unas cum Quint i l i ano L a u r e n t i i V a l l e n Orator i s 

y otras; e' intentó demostrar en una eru- optimt et utriusque l inguae per i t i s s imi L m * 

dita Disertación , que el tiempo en que guae tamen L a t i n a e quam excellentissimi 

se escribió este D i a l o g o , sus frases y su quem ipse s ib i emendasse scripsit . Apostt~ 

elegancia, distan mucho de la edad de Masque m a m ejusdem i n eo scriptas hie 

TÁCITO , de su estilo, método y compo- transcrips i t MCCCCL1V, 
sicion ; y en otra no menos erudita, Del original de esta copia da notl-
aunque mucho mas dilatada , se propuso cia JUAN ALBERTO FABRICIO en el cap. 1 5 
evidenciar , que este Dia logo es el mis» del libro I I de la Bibl ioteca l a t i n a , des-
mo libro D e caussis corruptae eloquentiae pues de producir la dicha carta de Póc 
ele que da noticia QUINTILIANO en el c í o , con el pasage en que este da razón, 
proemio del libro V I de las Instituciones , en el Dialogo D e infelicitate P r i n c i p u m t 

y en el fin del libro V I I I ; para lo- que de las Obras que encontró MSS. de Ci-^ 
produce un exacto paralelo de todos los CERÓN , QUINTILIANO , COLUMELA y L u -
lugarcs de dicho Dialogo con los de las CRECIÓ , y con la contestación de FRAN-

'instituciones O r a t o r i a s , que ó son iden- cisco BÁRBARO, F m ^ w o , dando la enhora-
íicos , ó tienen entre sí alguna relación, buena á POGGIO por estos hallazgos : asi-* 
Ambas Disertaciones se leen en el Tomo mismo refiere FABRICIO, que el mismo Co-

.JV y último de las Obras de CORNELIO dice de POGGIO existe en Londres en la B i -
TACITO ilustradas con Notas por el mis- blioteca del Ilustrisimo Conde de S u n * 

«10 JULIÁN PICHÓN , c' impresas en P a r í s der landia : que una copia de este C ó -
cn el año 1 5 8 7 . dice, de mas de 200 años de antigüedad^ 

De las Instituciones Orator ias hay en estuvo en la Biblioteca de NICOLÁS HEIN« 

la Real Biblioteca de S. Lorenzo del Es- sio , de la que pasó á la Colbert ina en 
conal un precioso MS. en folio , escrito donde se conserva y sin otro que hubo en 
en pergamino avitelado , en el año de la Biblioteca M a r c i a n a : que el Exem-
MCCCCXL, con las Notas de LORENZO piar M S . , que hizo copiar en R o m a el 
V A L L A . Tiene al principio la carta que Papa PAULO I I I , se conserva en Gouda en 
POGGIO escribió á GUARINO quando en- la Biblioteca del Serenísimo Duque: que 
contró en el Monasterio de S. Galo, dis- por el MS. de FARNESIO , y otros tres, 
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corrigio LATINIO algunos lugares de QUIN-

T I L I A N O , que dio á luz en el Tomo 2.0 
de sus Cartas. Del que MELCHOR H I T -

r o K V i o dio á JANO GUILLERMO emendó 
este algunos lugares en el cap. 14 del 
libro I I I . Verislmilium. De otro que dio 
RITTERSHUSIO á MIGUEL PICCART mejoró 
este algunas cosas en el cap. i 8 Pericuh 
Critic. Por un MS. de Basilea corrigió 
BARTHIO el lugar de QUINTILIANO , que 
produce en el cap. 1 8 del libro X I V de 
los Adversarios. Que ademas de estos se 
conservan otros diferentes MSS. en va
rias partes , como en la Biblioteca Real 
de París , en la de Oxford, y nueve en la 
Medicea de Florencia 5 otro en el Monas
terio de Sta. Maria; otro en Fiesoli en 
la Biblioteca del Monasterio de Canóni
gos de S. Cosme 5 tres en Leyden entre 
los libros de VossiO) otro en Berna y otro 
en Colonia. ANGEL DECEMBRIO asegura, en 
el libro V I I De politia literaria pag. 5 5> 2, 
haber el suplido en los Exemplares MSS. 
de QUINTILIANO , MACROBIO , GELIO y 

ambos PLINIOS las voces griegas que allí 
expresa : y ANDRÉS MAS , injosuam pag. 
49 , dice , que los antiguos usaban de 
la voz moenire por muñiré > y que asi la 
vió escrita en los Exemplares antiguos de 
QUINTILIANO. 

Puso también PABRICIO , en el capi
tulo y libro citados , el Catalogo de las 
ediciones de QUINTILIANO que produce 
BURMANO en la que -el publicó ; y da des
pués estas noticias literarias. 

"ESTEVAN DE ESTEVAN en una carta 
que escribió á Vossio le dice, que habia 
comentado á QUINTILIANO : también E N 

RIQUE ERNST dispuso una nueva edición 
de QUINTILIANO, corregida por unos MSS. 
La edición de Faris de 1 5 2 7 con No
tas MSS. de MERICO CASAUBON , y la de 

León de Francia} cotejada con un MS. por 

FRANCISCO JUNIO, se conservan en la B i 
blioteca de Leyden. Muchos lugares de 
QUINTILIANO emienda é ilustra JANO GEB-

HARDO en sus tres libros Be crepundiis si-* 
ve juvenilibus Curis , impresos en Hanau 
en 1 51 5 , en 4.0 , y lo mismo executó 
JUAN HERMANNÓ SCHMINKÍO en el Syntagma 
critico dado á luz en Marburg en I 7 I 7, 
en 4.0. De CICERÓN y QUINTILIANO tomó 
no pocas cosas LEÓN DE MANTUA, Judio, 
para su Obra Retórica Cirs iy n s u 
LigyoR FAFonuM impresa en Colonia , en 
4.0. JUAN JACOBO AMIANO tardó enteros 
siete años en explicar las Instituciones 
de QUINTILIANO ; por lo que los litera
tos le pusieron el apodo de Septiliano, 
como refiere BERNEGGER en la prefación 
á las Observaciones misceláneas , tomándo
lo de los dichos jocoserios de MELANDRO. 

"Con nombre de QUINTILIANO corren 
C X L V Declamaciones mas breves , que 
se dice haberse conservado de las 3 8 8! 
que existieron. No hay duda en que 
QUINTILIANO hizo algunas Declamactonesi 
de las quales una sola fue publicada por 
el siendo jóven , como lo dice en el cap.: 
I I del libro V I I 5 y también escribe en 
el cap. I del l ib. I V , que defendió á la 
Reyna Berenice estando ella presente; 
pero estas Declamaciones mas breves sos
pechan sugetos doctos ser del padre de 
QUINTILIANO , de quien e'ste hace men
ción en el cap. 3.0 del libro I X de las 
Instituciones Oratorias j c' igualmente es 
bien admitido el dictámen de los que las 
aplican al QUINTILIANO Declamador an-» 
tiguo , de quien habla MARCO SÉNECA 

en el proemio del libro X de las Contro
versias , y en la Controversia 4 del mis
mo libro j y el de los que las atribuyen 
á otro QUINTILIANO diverso de estos tres; 
sobre lo que pueden verse las Notas de 
NICOLÁS EABRO á la prefación del l ib. X 

de 
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de las Controversias ; y á JUAN ANTONIO clamacíones , que se imprimió en Londres 
CAMPAN acerca de las Declamaciones me- en el año i 709 : Del libro De caussh 
notes en la pag. 5 40 y sigg. de sus Epis- corruptae eloquentiae la de Upsal de 1706 
tolas de la edición de Leipsk. ANGEL con todas las Notas de RABODO HER-

UGOLETO y Q. MARIO CORRADO las tie- MANNO SGHELIO , P. PITHEO , JUSTO L I P -

nen por de QUINTILIANO el abuelo ; pero sio , JUAN FREINSHEMIO , JUAN FEDERICO 

como unas están mas limadas , y son GRONOVÍO y JUAN SCHULTINGIO 5 y con 
mas elegantes que otras, son tenidas de las escogidas de M . ANTONIO MURETO , 

los eruditos por una colección de varios CURCIO PICHEN A y VALERIO ACIDALIO : la 
Retóricos , que florecieron en diversos de Wítemberg del año 17 14 , con las 
tiempos , mas bien que por producción observaciones de CONRADO SAMUEL 

de la edad de Q U I N T I L I A N O . SCHURZFFEISCHIO : la de Gottingen de 
"Lzs ILIX Declamaciones mayores, qvíQ I j i 9 : la Traducción Francesa que 

también tienen el nombre de Q U I N T I - hizo CIRIO , y fue impresa en Paris en 
O A N O , y suelen ponerse e n algunas 1530 : la de MAUCROIX, Canónigo de 
ediciones con las Instituciones Oratorias, Rems, dada á luz con sus Obras póstu-
h i son del que compuso las Declamado- mas en París e n 1 7 10 5 y los dos libros 
nes más breves, n i tampoco de M . FABIOJ que, á imitación del De caussis corruptas 
c o m o está demostrado por PHILELPHO, en eloquentiae^ compuso A N A DACERÍA , de-
s u carta á JUAN TUSCANELLA ; por L u i s fendiendo á HOMERO de las impugna-: 
y IVÉS , en el l ib. 4 De corruptis discipli- clones de HURTADO MOTTEO y JUAN 

nis 5 por ANDRÉS SCOTO , e n la Diserta- HARDUINO , y se imprimieron en Paris en 
cion de SÉNECA Rhetore , et declamandi el año 1 7 2 0 , con el título : Des causes, 
ratione 5 y por ERASMO in Ciceroniano suo 5 de la corruption du gout. • 
porque contienen preceptos contrarios á A estas noticias de FABRÍCÍO será 
Jos de QUINTILIANO en sus Instituciones: bien añadir la de que en un MS. de la 
ademas de que en algún MS. están atrí- Real Biblioteca del Escorial escrito en 
buidas á M . FLORO 5 y algunos, como papel, en fol io, de letra del siglo X V , 
JACOBÓ DURANCIO CASELLIO y A L E X A N - cuyo título es : La vida y las costunbres 
DRO P o L i T O , las tienen por de POSTHUMIO de los viejos filósofos : se leen varias sen-
el joven : sin embargo de que ENNODIO, tencias morales, entresacadas de los libros 
LORENZO V A L L A , RODULPHO AGRÍCOLA, y dé las Instituciones Oratorias de Q U I N T I -

otros, juzgan ser de QUINTILIANO , porque LIANO , á este modo : Dlse en el libro pr i -
se lee el nombre de este en los t í t u l o s mero de la oratoria ynstitu$ion o pluguiese 
de algunos MSS. de ellas.,, a dios que ms otros non perdiésemos las cos-

De las Declamaciones mas breves cita tunbres de los nuestros libros, mas luego de-
Í A B R I C I O la edición de Parma de 1 4 9 4 ; salamos la justicia con deleytes. la costun-
Jas de Paris de 1 ̂ 9 , 1 5 6 3, y 15 805 bre muy cierta maestra es de la fabla. dise 
la de Heidelberg de 1 5 P 4 , y la de Milán en el segundo libro non es de estimar de nin~ 
de 1619 . De las Declamaciones mas di - gum de quanta hedad sea mas quanto aya 
iattdaslzdeVenecia á t t / { % z - A n t e Aldo aprouechado en los estudios. Ruemos nos 

i 5.1 4 5 la de Oxford de 1 6p 2 , y 'guardar non solamente de qualquier pecado o 
la Traducción Inglesa de estas X I X De- -desontsfidad. mas avn de la su sospecha, cada 

vno 
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vm mas quiere reprehender los vicios age- J 6 9 6 , en un Tomo en folio. 

nos que ^ los suyos—— D!se en é{ Mro Que fue natural de mlbUts 5 ciudad 
quinto el principe que quiere saber todas eri otro tiempo de las mas principales de 
las cosas necesario es que aya de ynorw la C Í / Í / ^ / ^ , y cuyas ruinas están de 
fyiuchas. Iten en el libro nono tanto falles- Calatayud como á distancia de dos mil 
ce al avariento lo que tiene como lo que non pasos, lo expresa el mismo MARCIAL en 
iiene. mejor podrá persuadir á los otros el el Epigrama L X I I del libro 1.0 y en el 
qué primeramente a sy mesmo oviere per- C I I I del libro i 0.0; y lo dice SIDONIO 

suadido. Non es en ningunt logar tanta fa- en éstos versos de su Poema X X I I I . 
cundid dé bien foblar qué non yerre o tar- Quid celsos Sénecas íoquar^ vel illum 
tamudeé quando las palabras non concuer- Quem dat Bilbilis alta Martialem 
dan coñ el coraron.....i Está este MS* eñ Terrarum ind'genas Ibericaruml 
Uj> hé t i q 1̂16 ŝ  equivocaron L I L I O GREGORIO 

GYRALDO y DOMICÍO CALDERINO en quan-
• ^ p ^ ^ — ] — - — r = - - - ^ — - - ^ — - ^ " t(j á los padres de MARCIAL \ se convence 

M Á R C O V A L E R I O MARCIAL^ por eí Epigrama X X X V del l ib. 5 . ' com
puesto en la muerte de la niña Erocio¡ 

N atüral dé Bilbilis , ciudad abundan- hija de Frontón y de Flacilla y á quienes 
te de aguas j y de minas de hierro j dichos Autores tuvieron por padres de 
fue hijo de Frontón y de Fldsilla ^ suge- MARCIAL ; y no consta por parte alguna 
tos humildes. Fue ^ en sentir de PLINIO^ que este tuviese tal hermana, 
ingenioso j agudo, acre , de mucha sal Instruido en Bilbilis , de donde era 
y hiél en el escribir , y de igual can- vecind en sentir del P. JUAN DE M A R I A -

dor. No es fácil decir que aprecio se NA en el fin del capitulo 4.0 del l ib. 4.0 
deberá hacer de el ; porque los doctos de la Historia de España 5 ó en Calahorra, 
n o aprueban todos sus Epigramas ^ ni de donde le hace alumno su historiador 
aun la mayor parte : yo escogería algu- RADERO , pasó á Roma i en esta ciudad 
nos, que son dignos de que todos los fue muy estimado del Emperador Vespa-
iean ^ y formaría con ellos un libro poco siano , que le honró con el privilegio de 
abultado. Estuvo en Roma en tiempo dd los tres hijos ^ con el de Caballero Ro
los Emperadores A?;#i«^w , Nerva y mano, y con la dignidad de Tribuno; 
Trajano. Siendo ya anciano se retiró á de que da cuenta eí mismO MARCIAL en 
España su patria , en donde falleció. Sii los Epigramas X C I I del libro 2.0 , X C V 
muerte fue muy sentida de PLINIO el jó- del libro 3.% X X V I I del l ib. 4.0 y X I I 
ven, como este lo manifiesta en una de sus del libro $ 
cartas. Tuvo en grande estimación á los Permaneció en Roma hasta el tiempo 
Poetas de su tiempo SYLIO , STELLA, FLAC- del Emperador Trajano , de quien fue 
co y otros 5 y n o hace mención de STA- poco favorecido ; y se retiró á España, 
cío PAPINIO. Estas noticias da L I L I O GRE- después de haber vivido en Roma 3 4 
GORio GYRALDO de M . VALERIO MARCIAL años ^ como á los 57 de su edad. No 
en el Dialogo X De Poetarum Historia, quiso dedicarse á escribir Obras serias? 
col. 4 1 2 y 4 1 3 de la Colección de to- porque decia á su amigo Lucio JULIO, 

das sus Obras publicadas en Ltyden en que, para esto se necesitaba tener hom
bre j 
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bre; trayendo por Exemplar á V IRGILIO, 

que mientras estuvo desvalido solamente 
compuso el CUUXÍ pero luego que logró 
protección escribió la E n e i d a . 

Prot'mus I t a l i a m concepit, et a r m a v i r u m q u e 

Q u í modo v l x Culicem fleverat ore r u d u 

Vivió en bastante pobreza ; y P L I -
KIO el joven, en agradecimiento por un Epi
grama que compuso en su obsequio, le dio 
una ayuda de costa para este viage de R o m a 

a España. En B ' lb l l i s tenia su residenciaj 
y se hallaba contento , sin embargo de 
que echaba menos los ingenios , las con
currencias , las Bibliotecas y Teatros de 
R o m a ; y solamente encontraba entre los 
suyos la murmuración y la envidia : y 
describiendo el método de vida que te-
hia en su tierra , y que en nada se em
pleaba, concluye así hablando con JUVE-

NAL en el Epigrama X V I I I . 

S i c me v i v e r e , s k me j u v a t p e r i r é . 

Estuvo casado con una paisana suya 
llamada M a r c e l a , cuyo ingenio celebra 
diciendo, que en modales podia competir 
con qualquiera de las Matronas Roma
nas de mayor gerarquia ; y que aunque 
carecía de los chistes y sales propias de 
su sexo, la estimaba en tanto como á la 
misma ciudad de R o m a . 

En esta ciudad , y también en E s 
p a ñ a , tuvo grande aceptación por los 
E p i g r a m a s que escribió , y por las dis
cretas chanzas y dichos agudos con que 
divertía á todos ; y á esto alude quando 
dice de sí mismo , que el era conocido 
por todo el mundo , que sus libros an
daban en los bolsillos de todos, y que 
todos los leían j y dexó escritos es
tos quatro versos , para que su amigo 
A V I T O los hiciese grabar en el pedestal 
de la estatua de M A R C U L , que el pensaba 
colocar después de su fallecimiento en

tre las de otros sugetos celebres.' y 

l i l e ego sum n u l l i n u g a r u m laude secundus, 

Q u e m non m l r a r i s , sed p u t o , L e c t o r , amas.. 

M a j a r e s majora sonent^ m ib i p a r v a locuto 

Sujf ic i t i n vestras saepe r e d i r é manus. 

Refiriendo igualmente de sí mismo en el 
E p i g r a m a X X X I I I del libro 10.0, hablan
do con MUNACIO GALLO , que el acos-? 
tumbraba reprehender los vicios sin jaN 
juriar á los sugetos: 

H u n c servare modum nostrt novere l i b e l l i ; 

Pareere person i s , dicere de v i t ü s . 

ADRIANO BAILLET en el Tomo I V 
ele la Obra Jugemens des S a v a n s sur les 

p r i n c i p a u x Ouvrages des A u t e u r s , pag. 1 8 P 

y sigg., trata de MARCIAL y de sus Es
critos , y dice : Que v i v i ó en tiempo d e l 

Emperador Domiciano , y m u r i ó en e l de 

T r a j a n o de edad de L X X V años , en su t i e r r a 

y en suma p o b r e z a : expresa el juicio que 
formaron de MARCIAL y de sus E p i g r a 

mas PLINIO el jóven, JOSEPH SCALIGERO, 

el P. PHELIPE BRIECIO , el P. REN. RAPIN, 

ERASMO ROTERODAMO , JULIO SCALIGERO , 

JUAN JOVIANO PONTANO , L I L I O GREGO

RIO GYRALDO, ADRIANO TURNEBO, CHAN-

TERESNE , RAPHAEL VÓLATERRANO y 

ADRIANO JUNIO. De estos Autores unos 
celebran á MARCIAL por la sutileza de su 
ingenio , por su jocosidad, pureza de es
tilo , y demás qualidades que hacen apre-
ciable á un Poeta , en tanto grado , que 
el P. PHELIPE BRIECIO en el cap. 40 del 

l ib. 2.0 de su Obra D e P o c t i s , le llama 
Poeta muy ingenioso , que íia dado la 
idea y modelo del verdadero modo de ha
cer E p i g r a m a s con la mayor perfección 5 
y ERASMO en los D i á l o g o s Ciceronianos ^ 

pag. 147 de la edición de O l a n d a dice, 
que se acerca bastante á la facilidad de 
OVIDIO 5 y que aun puede tener alguna 

par-
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parte en la gloría He CICERÓN , de quien mente es inferior a CATULO 5 y aun le 
parece quiso tomar algún aire : pero otros tiene por mas feliz y claro que este en 
le vituperan por algunos Epigramas im- quanto á las gracias y donaires THOMAS 

puros, que se leen en su Obra. Refiere CORREA , en el libro que escribió sobre 
asimismo BAILLET , en la comparación el Epigrama, y se dio á luz en Bolonia 
que hace en dicho Tomo, pag. 5 i ysigg., en el año de 1 5 9 1 . 
entre MARCIAL y CATULO , la función En la edición de los Epigramas dg! 

que cada año hacia en Venecla , en dia MARCIAL , que ilustró con Paráfrasis y 
señalado, ANDRÉS NAUGERO , Poeta Ve- Notas de varios VICENTE COLLESSO , y 
neclano, quemando en obsequio de CA- adornó Luís SMIDS con Medallas que re-
TULO los Exemplares que podía recoger presentan los principales asuntos de que 
de los Epigramas de MARCIAL 5 y que lo trató MARCIAL , publicada en Amsterdam 
mismo executaba MURETO : á que añade por G. Gallet, en un Tomo en 8 . ° , en 
B A I L L E T , que en esto, que puede pasar 1701 , In usum Delpbim, puso COLLES-

por un cuento gracioso , se da á entender, so al principio los quatro capítulos del 
que NAUGERO y MURETO daban la prefe- Tratado del P. MATHEO RAOERO, Jesuíta, 
rencia á CATULO sobre MARCIAL. sobre MARCIAL y sus Escritos. Estos ca-

De este han tratado con singular pirulos son : i . Vita Martialls ex Ipso M i r -
erudición los sabios D. NICOLÁS A N T O - tlale pot'ssimum deprompta. I I . De libris 
K i o en el cap. X I I I del libro 1.0 de su et scrlptis Martialls. I I I . Testimon'a scri-
BÍblloteca antigua > el Abate D . THOMAS ptorum de Marti de. I V . Hs Epigrammate. 
SERRANO , en la defensa que hizo de este En este capitulo explica unde natum Epi-
Poeta j y el Abate D . XAVIER LAMPILLAS gramma , quid lllud et quas virtutes de-
cn el Tomo 1.0 del Ensayo Histórico- slderet : y hace ver con toda brevedad 
apologético de la literatura Española, des- y erudición, que en los Epigramas de 
pues de haber hablado de LUGANO, contra MARCIAL están puestas en práctica quan-
las preocupaciones del Abate TIRABOSCHI. tas reglas exige esta Poesía para ser per-
Estos Críticos desprecian igualmente co- fecta. 
mo fabulosa la historia de NAUGERO y La colección de los Epigramas de 
MURETO sobre los Epigramas de MARCIAL. MARCIAL se compone de un libro de Es~ 

Por estos Epigramas mereció ser pectaculos en que hay 3 3 Epigramas , y 
tenido de POLICIANO , PONT ANO y T U R - de X I V libros de Epigramas, que ascien-
MEBO por sugeto el mas ingenioso, ale- den á 1 5 37. De estos separó los obs-
gre, sutil y gracioso entre todos los de ceños , que son 1 4 8 , VICENTE COLLES-

su tiempo : que supo juntar en el Epl~ so , y los puso al fin de su edición de 
grama, en sentir de JULIO CESAR SCALI- Amsterdam de 1 7 0 1 . 
CERO , la agudeza con la concisión , y la De todas la ediciones de MARCIAL 

pureza de las voces con la elegancia del se tiene por la primera la que publicó 
estilo en versos tan sencillos , numero- Vlndellrto de Spira Venecla, en 4.0, sin 
sos y afluentes, que en dídamen de CLA- nota de año. Corrigíó esta edición JOR-
VERIO , MURETO y JUSTO LIPSIO , compa- GE ALEXANDRINO , y la dedicó á Angel 
tado MARCIAL con los Poetas satíricos de Adrián : la dedicatoria está al fin del 
su siglo , y aun de los anteriores, sola- Jomo 5 y este tiene al principio este Epí-

Tom. 11. q gta-

UNED



122 
ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 

grafe latino compuesto por RAPHAEL JO-< 

VENZONIO en elogio del Impresor. 
Consummatlssimus Ule Marti al h 
Impressus digltls V'mdellanis 
Hlc est: hic lepidus facetlarum 
Princeps et salís Attlci latlnlque. 
Jíunc, hunc lector emas, tibí futurum 
Praeclarum comltem doml farisque 
Jstrl consillo tul Postas. 

En el año 1 4 7 1 se imprimieron en 
Ferrara los Epigramas de MARCIAL en un 
Tomo en 4.0 De esta edición dice M I 
GUEL M A I T T A I R E en la pag. 307 del To

mo 1.0 de sus Anales Tipográficos , que 
tiene al fin del Tomo esta Nota : Uic 
termlnatur totum opus Martlalls Valer 11, 
quod contlnstur in quatuordectm llhrispar-
tlallbus , Impressum Ferrarlas dle secunda 
Ju l l l . M . L X X I . , en que están omitidos los 
CCCC : que falta en esta edición el libro 
de los Espectáculos : que el carácter es 
Romano : que de ella vio un Exemplar 
en podsr de Ricardo Mead , en que las 
iniciales de cada libro estaban pintadas 
de mano con gran primor, y con figuras 
muy al vivo : que la letra M del libro 
segundo representa la cabeza de un To 
ro , como la que tenian los antiguos por 
una de las señales de religión : que co
tejó esta edición con la de Splra 5 y se 
evidencia, que una y otra se hicieron por 
varios MSS. antiguos : que no tiene nom
bre de Impresor 5 pero que el discurría 
la habria impreso Andrés Gallo, que fue 
el primer Impresor que hubo en Ferrara. 

En el año 1473 publicaron en Roma. 
los Epigramas de MARCIAL Svoeynheym y 
Pannartz. en folio 3 y de esta edición 
dice asi MAITTAIRE en la pag. 327 del 
Tomo 1.0 de sus Anales Tipográficos-. 
Esta edición juzgo que es U tercera. La 
primera por Víndelim en Venecia ? sin nota 
de año : pero acaso ácla el de 1470 , y 

creo ser la misma que tantas veces cita, 
Pedro Scrlverlo en la suya del año i 6 l 9 i 
la segunda la de Ferrara del ano 1 4 7 1 j 
la tercera esta de Roma ¿ con los versos 
Asplcls lllustres etc.Romae impresserunt &c, 
M.CCCC.LXXIII. dle ultima Aprllls. 

A expensas de Juan de Colonia y su 
compañero Juan Manthen de Gherretz.em 
se imprimieron los Epigramas en Vene el a> 
en 1 4 7 5 , en folio. 

En 1478 en Milán, en 4.0, á ex
pensas de Phellpe de Lavagnla. 

En 148 o en Venecia , en folio , con 
los Comentarios de DOMICIO CALDERINO 

y JORGE MERULA. 

Con los de CALDERINO dio á luz es

tos Epigramas, en Venecia, en folio , Bau* 
tlsta de Tortls, en 1 4 8 2 j y en este mis
mo año y ciudad hizo otra edición Tho-
mas Alexandrlno y compañía , también 
en folio. 

En Milán se publicaron con los mis
mos Comentarios en 1 4 8 3 . 

Bautista de Tortis los reimprimió en 
Venecia , en 1 4 8 5 . 

Con los Comentarios de CALDERINO 

y MERULA se imprimieron en Venecia , 
en 1 4 8 8 . 

Con los de CALDERINO los dió á luz 

Ulrico Scinzenzeler en Milán, en 1490 . 
En 1 49 1 los reimprimió Phellpe Pin

dó de Caneto en Venecia. 
En 1492 los imprimió en esta ciu

dad , en folio , Boneto Locatell con los 
Comentarios de PEDRO MARSO > y se re
imprimieron en la misma ciudad con los 
Comentarios de DOMICIO CALDERINO , en 
1 4 9 3 . 

Con estos Comentarios ylosdeGoR-
GE MERULA se imprimieron en Venecia ert 
1495 5 y se reimprimieron en esta ciu
dad en 1 49 8. 

En este año se dieron a luz los libros 
¿-
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Xmta y Apophoreta , que es el X I I I y el con la vida de MARCIAL sacada de la que 
XíV de la Colección de Epigramas , en escribió PEDRO CRINITO , y la carta de 
telpsic i en un Torneen 4.0 PLINIO el joven á CORNELIO PRISCO con 

Los X I V libros de Epigramas comen- motivo del fallecimiento de MARCIAL 5 y 

tados por NICOLÁS PEROTTO se dieron á con la explicación de las voces griegas 
.luz en Venecia en 14.99 , en folio. que se encuentran en los X I V libros de 

Aldo hizo una edición de estos Epí- los Epigramas, 
gramas, sin Comentarios , en Venecia en En 1 5 3 8 imprimió estos X I V libros 

I 501 , en 8.° 5 y en 1 5 10 en estaciu- en Basilea ^ en 8.°, Uenrique de Pedro, 
dad, también en 8.° En Zurich dió á luz Froschover , enf 

En 1 5 1 1 dió á luz Badio Ascensio 8 . ° , en el año 1 5 4 4 los Epigramas 
en Paris las Anotaciones de JACOBO CRU- limpios de toda obscenidad , distribui
d o de Bolonia, á VIRGILIO , OVIDIO, L U - dos por lugares , y emendados los mas 
CANO , MARCIAL , Tragedias de SÉNECA, por CONRADO GESNERO J con tres D í a l o -

y otros ; y en 1 5 1 2 imprimió Jacoho gos del mismo GESNERO dando r a z ó n de 
de Breda en Deventer los Epigramas es- su t rabajo , y las Anotaciones de SAN-

cogidos de MARCIAL y JUVENAL , en 44o TIAGO MICYLLO. 

En el a ñ o 1 5 1 5 se imprimieron en En 1 5 4 5 los imprimió Gryphio eií 
Strashurg i en 4.0, por Juan Knohlouch, León de Ffancia, en 8.° 
con la explicación de OTHMARO NAGHT- En el año 1 5 5 4 hizo M'guel Vas-i 
GALL de las voces griegas que hay en to- cosam una edición en Paris , en 4.0, con 
da la Obra de MARCIAL ; y en 1 5 1 7, este título : Martialis castus, ah omni ohs-
con solo el texto , en Venecia, en 8.° coenitate perpurgatus. 

En Lean de Francia i m p r i m i ó Jacoho E$i 1559 los dió á luz Nicolás Bry-
Myt ios Epigramas en 8 . ° , en el año lingera en Basilea en 2 ° ; y los reirn™. 
1 5 1 8 5 y costeó esta edición Bartbo- p r i m i ó en la misma c i u d a d en 1553 , 
lome Trot. en 12.° 

En 1 5 2 1 los d i ó á luz Guillermo de En 1 5 55 d i ó á luz Adriana Junio las 
Fontaneto en Venecia , en f o l i o , con los Obras de MARCIAL en Amberes, en 8 y 
Comentarios de DOMICIO CALDERINO y las d e d i c ó á Jano Doma 5 y en 1558 
JOEGEMERULAJ y en 1522 con solo el las i m p r i m i ó Plantino , en Amberes, con la 
texto en Lean de Francia , en 8 4° separación que hizo EDMUNDO AUGER 

En I 5 2 8 los imprimió en Paris , en de los versos impuros.. 
%'0, Símon Calmeo i q u i e n los reimprimió En 1 5 j 9 se imprimieron en la Im-« 
en la misma c i u d a d en 1 2.0, en 1 5 3 3, prenta de Plantino en 1 2.0 5 y Antonio 
y en 1 5 4o y en el año 1 5 4 4 los Gryphia dió á luz en León de Francia , e n 
V o l v i ó á imprimir en Paris , añadida la 1 5 8 2 en 1 2.0 , algunos E p i g r ^ s de 
traducción de las voces griegas de que MARCIAL inéditos, con las Nocas de R A -

usa MARCIAL en sus Escritos. MIREZ , que algunos tienen por de FRAN-

En I 5 3 5 los dió á luz Gryphio en cisco SÁNCHEZ DE IAS BROZAS , de q u i e n 

León de Francia, en 8.°, con solo el texto, d i c e n se las dió á RAMÍREZ para que las 
En 1 5 3 <5 los imprimió Vicente de pusiese en su nombre. Asi lo refiere FA-

Portonariis , en 4.0, en León de Francia, BRICIO en el cap. X X del libro 2.0 de la 
Tom. 11, Q 2. B I ' 
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124 ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 

Biblioteca latina , remitiéndose á la Obra 
Vindkiae veterum Scrlptorum de MATURINO 

VEISSERIO L A CROCE. 

En este mismo año de 1 5 8 4 impri
mió Gil Beys en París una parte de ios 
Epigramas, emendada e ilustrada con ano
taciones de THEODORO MARCILIO. El t í
tulo de esta edición es : M . Val. Martla-
lis Éplgramm.ita in Caesaris Amphheatrum 
et venationss multis m locis emendata, i l -
¡ustrataque adnotatlonibus, Auctore Theo
doro Marcilio, 

En dicho año de 1 5 84 se imprimie
ron en P^w, en 4.0, las Notas de M A R -
CILIO á los Epigramas de MARCIAL , las 
quales están criticadas por JOSEPH SCA-

LIGERO en la Diatriba que envió á 
SCRIVERÍO. 

Con las Notas de ADRIANO JUNIO y 
THEODORO PULMANO , y con las emiendas 
de CHRISTOVAL COLERO á algunos luga
res , y el índice de JOSEPH LANGIÓ , im
primió á MARCIAL en Strasburg , en 1 2.0, 
Lázaro Zetznero en el año 1 5 P 5 . # 

En el año I 5 O I hizo una edición en 
París, en 4.0, Claudio Morell, que des
cribe asi MAITTAIRE en la pag. 8 3 P del 
Tomo I I I de sus Anales Tipográficos : 
Martlalls Epigrammata , cum Commenta-
rlls Dom. Calderlnl et Georg. Merulae j 
elusd. Epigrammata selecta Craece expressa 
a Fed. Mor ello cum Notationlbus : Theod. 
Marcllll Commentar. In amphltheatrum 7 et 
aliquot Nlc. Rlgaltll In libros X I X notls 
(ann. M.DCL ) j Des Id. Heraldl ad libros 
X I I animadversiones (ann. M.DC.) j I n 
dex Josephi Langll Caesaremontanl , qui 
Hadr. Jiinll edhionem ann. l $ J 9 ex Plan-
tln. offic. secutus est, {ann. M . D C ) : apud 
Cl. Morel. 4 : y previene, que algunos 
Exemplares de esta edición tienen el nom
bre de Bartolomé Maceo, á quien se con
cedió el privilegio para ella por 10 años, 

en 20 de Setiembre del de 1 ¿00. 
En el año 1 502 se hizo una edición 

de los X I V libros de Epigramas en Franc
fort , en 12.0, de la que cuidó JANO 

GRUTERO 5 y en este mismo año se i m 
primieron en París, en 4.0, con las cor-, 
recciones de HERALDO. 

En el año 1 504 imprimió en Ambe-
res Martin Nució la Obra de MARCIAL 

con esta división : M . Val, Martlalls Epl-
grammaton Librl X I I . Xeniorum E'ber I , 
Apophoretorum Líber / . Corrlgió esta edi
ción el P. MATHEO RADERO , separando 
los Epigramas obscenos. Con la correc
ción de JR,ADERO se reimprimió la Obra 
de M A R C I A L , nuevamente revista y emen
dada , en Ingolstad en el año 1 6 1 1 5 y en 
Moguncla la dio á luz Hermann Mereslo 
en 1 51 7 en un Tomo en folio , que tie
ne al principio un índice de los epígra
fes de los Epigramas 5 otro de los mismos 
Epigramas , y otro de los Autores que 
tuvo presentes RADERO para las Notas 
que dispuso , colocando cada una debaxo 
de su respectivo Epigrama : á este índi
ce se sigue la vida de MARCIAL tomada 
de sus mismos Epigramas 5 con una Diser
tación sucinta sobre el título del libro de 
los Espectáculos y del Anfiteatro, otra del 
Anfiteatro Tlciano , y otra De uenatlone 
Amphltheatralu 

En 1 (5 o 7 imprimió Miguel Sonnio en 
Par í s , en un Tomo en 4.0, los X I V l i 
bros de Epigramas ilustrados con los nue
vos Comentarios de LORENZO RAMÍREZ 

DE PRADO ; con el índice de JOSEPH L A N -

GIO , y otros índices copiosísimos. Des
pués del libro X I V están los Comentarios, 
precedidos de un Catálogo de los Auto
res que se citan , ilustran ó emiendan en 
ellos. En la portada está equivocado el 
número de libros , porque está puesto 
X V por X I V . En este mismo año y ciu

dad 
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¿ a ¿ ¿ l ¿ i liizJuanJanonoyCnÍ2.lm$rQñt3. FABRICIO cita por relación de JÜAN 

de Roberto Stepbam , los Epigramas mas LELANDO , en la Obra De Brltamiae 
preciosos de MARCIAL con la Traducción Scriptoribus, los Comentarios de MARCIAL 

Griega , en verso, de JOSEPH SCALIGERO. que hizo JUAN MAREO : y remitiéndose 
El titulo de esta edicion es .: Florilegmm a la Obra Hlstoire des Ouvrages des Sa-
epigrammatum Martialis 5 cum Graeca me- vans , mes de Noviembre de 1 6 9 3 , Pag' 
trica Josepbi Scallgeri verslone en 8.°, 1 3 9 , dice , que el P. JUVENCO , Jesuita, 
Sin los Epigramas obscenos, dio á luz la publicó una Traducción de los Epigra-
Obra de MARCIAL Andrés Frusto c.n Roma mas de M A K C I A L ^ quitados los obscenos j 
en i 5 o 8 , e n 8 . 0 . y que en la pag. 1 3 1 de la. misma Obra 

Reconocida por RADÉRÓ , y sin N o - se lee r Mr . de la FAILLE publicó entre 
tas se imprimió , en 8 .0j Cn IngoIstad m otras Obritas unas Notas á' .MARCIAL. 

J 602. En i . <51 2 reimprimió los Epigr-a- El • mismo FABKICIO dice ,.• que en la Obra 
mas en Groslar , en I 2.0, Nicolás Brylin-. Novellae .Reipublkaejitterariae año 1 69 9, 
gero. Se volvieron á imprimir en Colonia Tomo 1.0,pag. 4.^ 8, se hace mención de 
en 1 6 2 4 , en 1 2.0; y en Dilingben, tam- unas Notasiiñeditas de, ADRIANO BEVER-

bien en 12.0, en 1 6 2 6 , quitados los LANDO á MARCIAL, y , á JUVENAL : qua 
Epigramas impuros. algunos jB^/j-r^^atribuijdos ^ 

Según previene EABRICIO en el lugar y como tales publicados por ADRIANO. 

citado, antes que RADERO habia quitado JUNIO , fueron puestos por P. SCRIVERIO 

GESNERO de MARCIAL los Epigramas obs- al fin de su edición 5 y que' á SCRIVERIO 

ceños 5 y de esta suerte se imprimieron en siguieron en esta parte ios mas , como 
Zurich en el año 1 5 4 4 , en 8 . ° , con S^REVELIO en la edición de Amsterdam de 
Notas de SANTIAGO MYCILLO ; y antes 1(544, en 1 2 ' en â 1̂12 también dió 
que GESNERO lo habia executado ya ERAN- a luz las Notas de JUAN FEDERICO GRO-

cisco SYLVIO , y se hablan publicado en NOVIO á algunos lugares ; y que BARTHIO, 

Paris en 1 5 1 4 con esta corrección 5 con en el cap, 1 3 del libro V de los Adver
la, qual se imprimieron también en Paris en sarios, atribuye á MARCIAL el Epigrama. 
los años de 1.5 3 5 y 1 5 44 , con el tí™ que produce GESNERO entre las inscrip-
tulo : Martialis cas tus et ab omni obscoe- clones antiguas , sacado de una piedra 
nitate purgatus : y añade FABRICIO, que antigua, pag.DCLV. 3. 
según lo que dice VAVASSOR en la pag. 258 En el año 1615 se dió á luz la 
del libro De Epigrammate , no está la Obra colección de los Epigramas de MARCIAL en 
con la limpieza que ofrece su título. Londres con las Notas de THOMAS FAR-

En 1 61 2 imprimió Juan Libert en NABIO , en 8.° 
Paris , en 12.% los Epigramas de M A R - En el año 161 J publicó Miguel Son-
CIAL , corregidos con todo esmero por m en Paris , en folio , la Obra de MAR-

Exemplares MSS. muy antiguos. CIAL con este título : M . Valerii Martia-
En el mismo año 1 6 1 2 se imprimió lis Epigrammatum libri X F (debe ser XIV) 

en Groslar , en 1 2.0 , una Obra de JUAN cum variorum Doctorum Commentariis, no-
BURMEISTER , con el t í tu lo : Martialis re- tis, observationibus, emendationibus et pa-
natus, se. Parodiae sacrae ad Martialem, r.aphrasibus , unum in corpus magno studio 
totidem eius Epigrammaton librh corre- conjectis. Cum Índice omnium verbormn 
spondentes. Jo-
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izó ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 

Josephi Éangfi Caesari-mont. et alits indici- Léese después u n índice de las Voces 

bus ¡ocupletissmis. Esta edición es la mas griegas, y otro de las latinas que hay en 
completa ; porque contiene : la Dedica- estas Notas 5 y concluye el Tomo con el 
toria de ISAAC CASAUBON á JOSEPH SCA- índice de JOSEPH LANGIO , publicado en 
LIGERO , impresa ya en Parts en el año Strasburgm 1 5P 5, en un Tomo en 1 2.0 
1607 , en 8 .° , con la Paráfrasis griega En el año de 161 8 se imprimieron 
de SCALIGERO de los Epigramas escogidos los X I V libros de Epigramas en León de 
de MARCIAL , y con los Poemas de SCA- Francia , en 8.° menor. 
LIGERO en Leyden en 1 51 P , en 1 2.0, de En el de 1 51P publicó Juan Maire 

cuya edición cuidó P. SCRIVERIO : un en Leyden la Obra de MARCIAL , en 1 2 
Epigrama griego y latino de SCALIGERO con este t í tu lo: M . Val. Martialis nova 
en obsequio de CASAUBON : la vida de editio, ex Museo Petri Scriverii. A l prin-
MARCIAL tomada de la que escribió PE- cipio de este Tomo están las autorida-
DRO CRINITO : la carta de PLINIO el jó- des de C. PLINIO el joven , ELIO SPAR-

ven á C ó R N E L i o PRISCO , condoliéndose CIANO , ELIO LAMPRIDIO , SOLLIO , SIDO-

de que hubiese fallecido MARCIAL : una NIO APOLINAR , JUAN DE SARISBERY , A N -

carta de DOMICIO CALDERINO á JUAN GELO POLICIANO , JOVIANO PONTANO, CE-

FRANCISCO , hijo de Luis Príncipe de SAR SCALIGERO , ADRIANO TURNEBO y 

Mantua: la Apología de CALDERINO con- JUSTO LIPSIO en elogio de MARCIAL 5 

tra los que censuraban sus Notas á M A R - con lo que sintieron de el RAPHAEL V O -

CIAL ; y la Dedicatoria que hizo de su LATERRANO , PAULO JOVIÓ , ANDRÉS N A U -

edicion JORGE ALEXANDRINO al Orador GERO , L I L I O GREGORIO GVRALDO , M A R -

ANGEL ADRIANO. A l pie de cada Epl~ co A N T O N I O MURETO y JANO LERNUCIO J. 

grama están sus respectivas Notas : estas á que siguen varios Epigramas antiguos, 
s o n de DOMICIO CALDERINO , JORGE M E - que en algún tiempo han sido tenidos 
RULA , CHRISTOVAL COLERO , THEODORO por de MARCIAL : y después de los X I V 
MARCILIO y D . LORENZO RAMÍREZ DE libros de sus Epigramas , se leen estas 
PRADO. Después del libro X I V están las Obritas : Appendicula spuriorum quorun" 
Notas de NICOLÁS RIGALCIO á toda la dam et Martialí affictorum Epigramma-
Obra de MARCIAL : á estas siguen las de tum. Petri Scriverii Animadversiones., 
ESTEVAN CLAVERIO intituladas : Annota- Jani Gruteri Notae auctiores et castigatio-
tionum fiosculi in M . Val. Martialem 3 y res. E'msdem Notae aliquot repetitae lectio~ 
después de un índice general copiosísimo nis. Josephi Scaligeri Diatribe critica ad 
está la Obrita : In Laurentii Pamir es it Ltbellum de Spectaculis. Joannis Brodaei et 
ad M . Valerium Martialem Hypomnemata Éadriani Turnebi Notae in omnes libros 
Conmonitoria , quae et plurimis Poh'tae lo- Martialis. Angelí Politiani Notae ad quae-
cis obscurls lucem dant, et Ramiresii erro- dam loca. Esta edición es una de las mas 
rum verricula sunt í compuesta por CLAÜ- apreciabks. Otra se publicó en este mis-
D i o M'SSAMBERCIO ABBAVILEO , y dedica- mo año y ciudad , en 8.°, con Notas 
da á Mr. LE VOIS. A esta se sigue : de varios 5 y con las de LIPSIO , RUT-

Bssiderti Heraldi Animadversiones ad l i ~ GERSIO y PONTANO impresas con separa-* 
hros X I I . Ep'gr. Martialis. Juvenile opus, cion de las demás , y con diverso título. 
secundo edltum , et ab auctore recognitum. Con los Comentarios de THOMAS FAR-

N A * 
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NABIO imprimió Jmnjanom en París, en 
8 0 los Epigramas de MARCIAL en el 

año i ^ 2 3 • 
En 1 6 2 4 se dieron á luz en ¿Vito, 

cn 8.°, con las Notas de THOMAS FAR-
NABIO. 

En 1635 se imprimieron en ^ w a ^ 
en 4.0, las Anotaciones de BALTASAR BO
NIFACIO , con el t í tu lo : Conjecturae in 

Martlalem. 
En 1 ̂ 4 5 se imprimió en Amsterdam 

con las Notas de THOMAS FARNABIO , en 

12.° 
En 1650 se dio á luz en Amsterdam , 

en 8.0 menor , la Obra de MARCIAL con 
las Notas de SCRIVERIO , GRUTERO , SCA-
¡LIGERO , LlPSIO , BROCEO , T ü R N E B O , Po-

tt-ICIANO, RUTGERSIO y PONTANO. 
En 1555 se imprimió en Taris , en 

4.0, la Traducción Francesa que hizo en 
prosa MIGUEL DE MAROLLES de los Epi
gramas de MARCIAL. 

En el año 16 ^ 6 se imprimieron estos 
•Epigramas en Ley den, con todas las No
tas de THOMAS FARNABIO , y con las es
cogidas de varios. 

En 1557 se dio á luz en Venecia , en 
4.0, el Comentario de CESAR ZAROTTO' 
De Medica sive PhUosophica Marúalís 
tractatione. 

En 1 6 6 1 hizo Francisco Hackjo una 
edición en Leyden , con las Notas de THO
MAS FARNABIO y otros , corregida por 
COKNEI IO SCREVELIO , que la dedicó á 
JUAN FEDERICO GRONOVIO. Es un Tomo 
en 8.0, y tiene al principio la vida de 
MARCIAL escrita por PEDRO CRINITO , y 
las autoridades de los Autores clásicos 
que han hablado de su mérito : y en el 
año 1570 se hizo de ella una reimpre
sión en la misma ciudad, también en 8 

En 1 580 imprimió en París , en 4.0 
grande , Antonio Celller la Obra de MAR-
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«AL , ilustrada con Notas por VICENTE 
COLLESSO. Este separó los Epigramas obs
cenos , y los puso como libro separado, 
al fin del Tomo. Se hizo esta edición 
in usura Delphini i y se ha reimpreso en 
Londres y en Amsterdam en el año 1 7 0 1 , 
en 8.° : y en el mismo año. de 1 <5 8 o 
publicó en Tolosa , en 8.0 , Pedro' Ron-
dell cinco libros de Epigramas escogi
dos de MARCIAL ilustrados con sus pro* 
pias Notas. 

En el año 1704 imprimió en 4." 
Juan Manfré en Amsterdam los X I V l i 
bros de MARCIAL ilustrados con las No-, 
tas de THOMAS FARNABIO. 

En 1 7 1 6 hizo Jacobo Tbonson una 
hermosísima edición de MARCIAL en Lón-
dres, en 1 2.0, con las emiendas que hizo 
Luis SMIDS en la edición de Huguetano ; y 
de esta de Londres cuidó M'guel M.iittaire. 

Los X I V libros de MARCIAL , con so
lo el texto , se han publicado también en 
la Colección de lo¿ Poetas Latinos, en rodas 
las ediciones que se han hecho de ellos : 
en la de León de Francia de 1 6 1 6 se leen 
desde la col. 2 6 8 2 á la 2 8 40 ; y en 
la de Pesara del año i j 6 6 están en el 
Tomo 3 .ü desde la pag. 343 á la 4 4 9. 

A estos X I V libros de Epigramas pre
cede en rodas las ediciones un libro De es
pectáculos. Este libro en sentir de DOMICIO 
CALDERINO es Obra de MARCIAL 5 pero en 
el de GRUTERO , SCRIVERIO , RUTGERSIO, 
VOSSIO y BARTHIO es una Colección , que 
hizo de varios Epigramas de diversos Poe
tas sobre este asunto, entre los quales puso 
el algunos suyos propios. Tampoco tie
nen, por de MARCIAL sus comentadores ¿ 
ilustradores todos los Epigramas que se 
leen en los X I V libros : por lo qual 
SCRIVERIO entresacó algunos , que publi
có con distinción después de todos los 
demás 5 previniendo al mismo tiempo s 

que 
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que en dichos X I V libros no están to
dos los Epigramas de MARCIAL 5 por
que haciendo mención el antiguo Esco
liador de JUVENAL , en la Nota de la Sá
tira I V , de un Epigrama compuesto por 
H A R C I A L con motivo de las crueldades 
de Dommano , no se encuentra en toda 
la colección semejante Epigrama ; y so
lamente se lee esta invectiva contra el 
mismo Bomíciano 

Flaviagem, quantum tibí tertius abstulit 
baeres I 

Pene ful t tanti non habuisse dúos. 
que acaso será parte del Epigrama que 
ya no existe. 

De la Obra de MARCIAL hay un pre
cioso MS. en 4.0 en la Real Bibliote
ca de S. Lorenzo del Escorial, escrito en 
papel ácia fines del siglo X V , en que es
tá la carta de JORGE ALEXANDRINO á A N 

GEL ADRIANO sobre la necesidad de hacer 
de ella una edición bien corregida. En 
la Biblioteca del Gran Duque de Tosca-
na, dice D . NICOLÁS A N T O N I O , que hay 
de la Obra de MARCIAL tres MSS., y 
que LABBE en la pag. 371 de su Nueva 
Biblioteca de MSS. cita uno antiquísimo 
y del mayor mérito. 

En la Obra Histoire des Ouvrages 
des Savans están citadas dos Traduc
ciones Francesas de MARCIAL 5 una por 
el P. JUVENCO , y otra por Mr . de la 
FAILLE. Estas Traducciones aun están 
inéditas , según parece j como también 
la que estaba para publicar en verso Cas
tellano PEDRO de ABAUNZA , Abogado 
en Sevilla, de toda la Obra de MARCIAL, 

ó á lo menos del libro de los Espectácu
los , y de los quatro primeros libros de 
los Epigramas , con un nuevo Comenta-
no á favor de DON LORENZO RAMÍREZ 

PE PRADO , contra las obgeciones de Mu^ 
SAMBERCIO 5 de queda noticia D.NICOLAS 

A N T O N I O en la pag. 58 del Tomo i.0de 
la Biblioteca antigua , col. 1 , después de 
dar razón de la edición que vi6 de la 
Traducción Francesa de MIGUEL DE M A -

ROLLES, hecha en Paris en 8 p o r Guiller
mo de Luyne en el año de M D C L V , de 
que ya se ha hecho mención entre las 
ediciones de M A R C I A L . 

Los eruditos D . MANUEL de SALÍ-* 

ÑAS y L I Z A N A y D . JUAN de YRIARTE, 

de cuyo singular mérito literario se ha
blará en su lugar , traduxeron en verso 
Castellano los Ep'gramas mas preciosos 
de MARCIAL , asi del libro de los Espec
táculos , como de cada uno los X I V l i 
bros de la colección d ; Ep'gramas. A l 
gunos de los que traduxo D . MANUEL de 
SALINAS se leen en la Obra La agudeza 
y arte de ingenio de Lorenzo Gradan, im
presa en Barcelona por Joseph Giralt , en 
4.0, en el año 1 7 3 4 ; y varios de los 
que traduxo D . JUAN de YRIARTE se pu
blicaron desde la pag. 2 5 1 á la 310 
del Tomo 1.0 de sus Obras sueltas, impre-
saís en Madrid en dos Tomos en 4.0 en 
el año M D C C L X X I V , en la Imprenta de 
D . Francisco Manuel de Mena. 

En el Epigrama L X I I del libro 1 .* 
nombra MARCIAL tres Poetas Españoles 
de su tiempo , á saber : CANIO RUFO , 

natural de Cádiz, DECIANO de Merida , 
y LICIANO , ó LICINIANO de Bilbilis. De 
CANIO habla repetidas veces, ó celebrando 
las fábulas que inventaba , y jocosidades 
con que tenia divertidos á todos, y alabán
dole porque siempre tenia un semblante r i 
sueño 5 ó criticándole porque no empleaba 
sus talentos en escribir alguna Obra seria o 
jocosa, en prosa ó en verso 5 y elogiando: 
en varias partes á su muger Theophila , así 
por su modestia, como por su instrucción.' 

D . NICOLÁS A N T O N I O en la pag^gj 
del Tomo 1.0 de la Biblioteca antigua 

pro-
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produce t o d o s ¡os "Epigramas en que MAR-
CIAL h a b l a de este GAMO , con el elogio 
que hace de su niuger Theophila í crití-1 

á LILIO GREGORIO GYRÁLDO , porque 
en el Dialogo 4.0 De Poet¡s1 distinguiendo 
á este GANIO del CANIO JULIO citado por 
SÉNECA , no le . distingue del CANIO á 
quien reprehende Livio porque era ena
moradizo o pues este CANIO de LIVIO 
no pudo ser del tiempo de MARCIAL S 
ni estár entonces, en edad de pensar en 
casarse con TheophUa > y dice; después, 
que falleció CANIO quando volvia de 
Roma segunda vez á Cádiz : para lo qual 
trae la i n s c r i p c i ó n de V/Hena, que pone 
AMBROSIO DE MORALES en el cap. X X V I I 
del ; l i b r o 9 de la Coránica general dé Es* 
paña , y que de MORALES y ESTRADA to
mó. J ANO GRXJTERO, y publicó en su T'eso-
rp de Inscripciones antiguas entre las su
puestas y falsas. -

Con DLCIANO tenía MARCÍAL amiV 
itad estrecha , y hacía de el el mayor 
aprecio : en el Epigrama X L del libro 
1.0 celebra su bondad , sencillez y recti
tud : á el dirige el Epigrama Y del l i 
bro segundo , por el que consta que 
DECIANO exercia la Abogacía 5 y que le 
estimaba con particularidad se conoce 
por la expresión con que le nombra en 
el Epigrama L X I I del libro primero, 
quando hace mención de GANIO , de Lí-
c i N í A N o y de sí mismo. 

Gaudent jocosae Canio suú Oadesf 
Emérita De daño meo. 

Te , Lkmiane , gloriabltür nostfa> 
Nsc me tacebit , BilbiUs,-

Este LICIANO , ó LICINIANO , paisana 
de MARCIAL i estaba en España qüando 
MARCIAL moraba en Roma 5 y desde esta 
dudadle saluda en el Epigrama L del lib. 
1.0 aprobándole su determinación de pasar 
e l Estío en BilbUis y el Im'lemo en tarra* 

í l p 
goríá Ubre de ios cuidados y envidias de 
la Corte y y en los últimos versos del 
dicho Epigrama expresa, que fue Aboga-, 
do y Poeta. De este L ICINIANO dice D . 
NICOLÁS ANTONIO que, ó se llamaba Lu
cio LICINIANO , ó es sugeto distinto det 
Poeta LUCIO á quien MARCIAL su paisa
no dirigió el Epigrama L V del l ib . IV. 

En el Epigrama X L I Y del lib. í 2 
hace MARCIAL un grande elogio de MAR

CO UNICO 5 porque en la composición 
métrica á solo su hermano era inferior 5 y 
siendo igual con el en el modo sólido de 
pensar , le excedía con mucho en la pie
dad 5 y también hace mención, en el Epí~ 
grama X X X V I I del libro 1 Oj de MATERNO 

insigne Orador Romano, compañero, pai
sano y amigo del mismo MARCIAL* 

De cada uno de estos Poetas Espa< 
ñoles habla con distinción AMBROSIO DB 

MORALES en el cap. X X V I I del l ib. I X 
de la Coránica general de España, y dice 
de este modo : " También estaba en Ro
ma entonces GAYO CANIO Poeta , natural 
de la isla de Cádiz,, de quien MARCIAL' 

hace mención 5 y de su vuelta acá á Es
paña , y de su muerte se da mucha cuen
ta en un epitafio que dicen está en Ville* 
na en una gran piedra con estas letras i 
y lo puso .Cyríaco Anconitano entre los 
otros de Espaííai. 

HEUS. VlATOR. U, VLLA. T IBI . ; 

PIETAS. INESTÍ VERTE. HUC. 

ORA* 

KEIC. SUNT. CIÑERES. OÍ CANÍÍ, 
pOÉTAÉ^ QUI. AD. QUART. US-
QUE. OLIMP. . I N . VRBE. OMNIB. 

KARÜS. vfx. DEÍNDE. I N . HISPAN* 

REVERS. NEM1N<^ LAES. TAND. 
CÜM. AD VETERES. CUPER. SO-

DALoo IN. LAT1UM. REME ARE. ffeR-

PÉTUOQ^ CÚM. POPULO. QUIR. 

VÍV. DURA. NÍMIUM. FATA. P R A £ -
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R1PUERE. E-1"' 
I N . ITIN. OCCUB^ NiANOjCitado por M A R c i A L , l l a m a GYRALDO 

L ALJJINUS. C I T . HISP. PROC. HOC. LICINIANO VALERIO ; y d ice , que se i n -

" MB. MARMORE. T E X I T . d i n a á ser este e l mismo á q u i e n se hizo 
Y en Castellano d ice , f u que por aqui e l Epitafio an t iguo , descubierto m o d e r -

passas j si mora en t i alguna piedad y las* ñámente en Roma, ante portam Latlnam, 
' huelut v n p m los ojos « a . A ^ l en que se lee : M^SA HOSPITB L K . N . A N , 

, 1 7 1 m * C a n h f o a a , V I X . A N N . X X X V ! pero que no Sabe 
' ^ ' Z L 1 , « si M U c ^ o a q u . VALERIO ^ 

^ a m a o y ^ ^ o s . m p t " ^ de ^ . , estrado por 

Waw,. ^ « /<. ^ ' « e i incesto de ̂ ' q u e d:ste"a-
gUos m&*, y « ^ r U con d pueblo R o - do á S M I U vino a parar en srmple Abo-

íM, z fe*. ^ — « • sado 5 por io quai dixo :n 'a pr r fTr 
b i e n i o en d e m i n o . L u c i o M i n o P r o - que « t a P U N . O : í l u o , n b , f o r t u n a l u i o s 

cmSul M * C U e r i o r k o n n o y cubr ió con f a c i s l 

marmol mi sepultura. Y por « r a pie- « senaUr.bus professores. Que es to que 
dra entendemos , que este Lucio ALBINO. 

gobernó por este tiempo la Citerior y 
que de otra parte no se pudiera saber.,, 

u También nombra MARCIAL á DE-

CIANO poeta natural de Merida, y á L i -
CIANO , que era también de Bilbilis , y 
assi mismo debia ser de alli MARCO U N I 

CO, pues era pariente de M A R C I A L , como 
el dice. „ 

"De este mismo tiempo es un poe
ta Lucio Español, de quien no he visto 
mención, mas de la que hace L IL IO G I -

RALDO , que lo hace Español, y lo cuen
ta entre los otros poetas deste tiempo. 
Y deue ser cierto vn Lucio Español, de 
quien escriue MARCIAL en vn epigrama de 
ios lugares de España. Mas alli lo haze 
MARCIAL grande orador, sin hazer men
ción de que fuesse poeta. „ Hasta aquí 
AMBROSIO DE MORALES. 

A este Lucio, Poeta Español , co
loca L ILIO GREGORIO GYRALDO, en el Dia
logo I V De Poetis, entre CODRO y TURNO; 

7 dice, que floreció en tiempo del Em
perador Domidano , y que en sus Poe
sías imitó á HORACIO. . A l Poeta L I C I -

cantó JUVENAL quando dixo ; 
Si fortuna volet, fies de Rhetore Consul7 
Si volet haec eadem, fies de Consule Rhetor. 

Sin que sea fácil decidir, si L ICINIANO 

tomó esta sentencia de JUVENAL, Ó este de 
LICINIANO , respecto de que ambos fue
ron de una misma edad. 

Hablando de CANIO el dicho GYRAL

DO en el Dialogo I V De Poetis , hace 
mención de 'Theophila su muger, cele
brándola por su erudición con estos ver
sos de MARCIAL : , 

Haec est illat tibipromissa Theophila, Cani^ 
Cujus Cecropia pectora voce madent..,. 

y comparándola con Sapbo , la da sobre 
esta la preferencia por su honestidad, 
fundado en el verso del mismo MARCIAL: 

Castior haec, et non doctior illa fuit . 
MIGUEL MARTÍNEZ DEL VILLAR, en la 

pag. 5 i 5 del tratado del Patronato , an
tigüedades , gobierno, y Varones ilustres de 
la Ciudad , y Comunidad de Calatayud , y 
su Arcedianado , impreso en Zaragoza 
por Lorenzo de Robles , en 1 5 ^ , pone 
á L ICINIANO y MARCO UNICO , á quien 
el llama MARGO VIUICO , por naturales 
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de BilbíHs 5 y hablando en k pagina an- qus del se riegan , púr estériles que sean > 
teriorde MARCO VALERIO MARCIAL , hace con sus aguas son grasissimos, y muy fer th 
á este natural de Bublerca, poniendo en Hsimos Y lo mismo repite D . ANTO-* 

el margen esta nota : Ut testatur ipsemet NIO AGUSTÍN en el Dialogo tercero de las 
dkens Bouerta est mihi patria. No he en- Medallas, pag. ^ 3 de la edición de 'íar* 
centrado en los Epigramas de MARCIAL ragona de 1 5 8 7 , con motivo de expre* 
semejante expresión; antes bien el dice sar, que el rio Xalon era muy alabado de 
claramente que fue natural de Bilhilis, en Plinio para el temple de las armas , y que 
los versos citados del Epigrama LX11 del en este verso de Marcial en que habla de. 

libro 1.0 BIlbms 
Te, Liciniane , gloriabitur nostra^ Videhis altam Liciane Bilbilim 
Nec me tacebit 1 Bilbilis. Equis , et armis nobilem, 

y en esto convienen todos ios que han no ha de decir Equis, sino Aquis ; porqm 
tratado de este Poeta. en las partes de Aragón y Cataluña no se 

AMBROSIO DE MORALES , en el cap. hace mención de buenos caballos , sino de 
X X V I I del libro I X de la Coránica gene buenas aguas : y después añade: Pero no 
ral de España , dice asi : Era Marco Va- consiente Gerónimo de Zurita que se diga 
lerio Marcial natural de la ciudad que en- Calatayud Bilhilis , sino un monte que. se 
tanees 11 amanan Bilbilis , y es la que agora dice Bambola que retiene algunas letras del 
llamamos Calatayud, i la entrada de Ara- viejo nombre y hai allí señales de hauer. 
gen, por cerca de las sierras de Moncayo', sido antiguo lugar* 
o era Bilbilis un otro sitio despoblado muy Después de haber tratado D . Nico-
cerca de Calatayud, como Gaspar Barreiros LAS A N T O N I O , en el cap. X I I I del lib. 1 .* 
en su Itinerario con gran diligencia aueri~ de la Biblioteca antigua , de MARCIAL y de 
gua.... Confirma esto último GERÓNIMO SUS Escritos , y de los Poetas Españoles 
ZURITA en el cap. X L del l ib. 1.0 de los que este nombra en sus Epigramas , da 
Anales de Aragón, diciendo : Que Cala- noticia de HERENIO SENECION , diciendo 
tayud se fundó sobre las riberas del rio ser el el primero que da lugar á este 
Xalon , en un lugar muy alto, y fuerte de Escritor entre los Escritores Españoles* 
la otra parte del rio , que en aquel lugar Por cuya circunstancia parece muy del 
se junta en el rio Xiloca i cerca de las ruU caso copiar á la letra lo que de el refiere 
ñas de la antigua Bilhilis, que oy se des-' el mismo D . NICOLÁS A N T O N I O , con las 
cubre vna legua mas abado, en la misma r i - razones que tuvo para incluirle en su 
bera del rio , sobre un monte muy agrioi Biblioteca. 
que está encima de Huermeda , y aquel mon* "En el mismo tiempo de Domiciano 
te, corrompido el nombre antiguo? se llama^ Cesar y dice este Sabio , floreció igual-* 
Bambola, y por U mayor parte le ciñe el mente HERENIO SENECION , Sugeto de 
rio y el qual, aunque en el tiempo que fio- gran fama , y en mi sentir Escritor Es-
recia el Imperio Romano fue muy famoso , panol, y natural de la Betica ; siendo yo 
por ser en su ribera la mayor oficina de el primero de los modernos que lo asegu-
las armas y que se sabe auia en España...., ra después de CUSPINIANQ, que en el Co-» 
solamente le conocen por v t i l y porque su ment. T>e Cónsul. Román, año de Christo 
naturaleza es tal y que las vegaSy y campos% i o 9 x de Roma 8 5 8 , tratando de los 

R 2 Con-
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ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 13£ 
Consulados de Senecion I V y Sura I I I 
ilustró asi este lugar , que entre nosotros 
hasta entonces era obscuro y no conoci
do : Fuermt , dice , plurn Seneciones. 
Heremlus Senecio in Batica natus, et ibi 
Qucestor > accusante Metió Caro interficitur 
a Domitiam , quod, nullum magistratum 
post quasturam longo tempore medio pétiisé 
sa , qudi Helvidií Prisci vitam campo-
suisset j acceptis a Fania uxore Commenta-* 
riis. Unde Tacitus: Nos innocenti sangui-
ne Senecio perfudit. Estoes: "Hubo mu
chos SENECIONES. HERENIO SENECION , na
tural del Andalucía y Qüestor en ella, fue 
muerto de orden de Domiciano , por 
haber sido acusado de MECIÓ CARO por 
su inacción en solicitar algún puesto en 
el Magistrado después de la Qüestura, 
habiéndose pasado tanto tiempo > y 
por haber escrito la vida de HELVIDIO 

PRISCO con los Comentarios que le dio su 
muger Fania. Por lo qual dixo TÁCITO : 

Nos ha rociado son sangre inocente* Hasta 
aqui CUSPINIANO 5 de cuyo crédito , en 
quanto á señalar la patria de SENECION, 

estuve dudoso por mucho tiempo 5 por
que ni el advirtió de donde habia toma
do esta noticia , ni entre los paisanos que 
se han empleado en celebrar á los famo
sos Escritores Españoles, jamas ha habido 
alguno que haya hecho mención de este 
esclarecido HERENIO ^ n i por lo ajustado 
de su vida, ni por lo heroico de su muer
te , y excelso de sus acciones : y casi 
estaba persuadido á que en esta parte pa
decía equivocación CUSPINIANO , en aten
ción á que ni DION CASSIO , ni TÁCITO ? ni 
PLiNio,hablando de la muerte de HERENIO, 

advierten cosa alguna acerca de su pa
tria j quando note , que en la carta de 
PLINTO á TÁCITO , que es la última del 
libro 7 , dándole qüenta PUNIÓ de haber 
sido citado SENECION para comparecer en 

el Senado, y defenderse a sí y á la Pro
vincia Betka de las acusaciones e impos
turas de BEBIÓ MASSA , refiere, que sen
tenciado este , le pidió SENECION: que ya 
que unánimes hablan satisfecho la acmacion 
hecha al uno y al otro s con igual unión y 
concordia pidiesen á los Cónsules algún fa
vor en quanto á la custodia de los bienes del 
Reo : á que respondió PLINTO : Siendo 
nosotros los Abogados nombrados por el Se* 
nado 9 considera, si concluida el conocimiento 
en el Senado quedan satisfechas nuestras 
partes : á que dixo SENECION : Tu te pm-
finirás el termino que quieras, pues no tie-
nes alguna dependencia con la Provincia sino 
por tu misma utilidad , y esta muy nueva > 
pero yo nací a l l í , y en ella f u i Qüestor : y 
si tu resuelves esto^y te determinas á ello, te 
seguiré 5 para que si resultase alguna envi
dia no sea solamente tuya. n 

"Con cuyo testimonio me aquieté 
al punto, reconociendo a este SENECION 

por nuestro paisano, y admitiéndole en
tre nuestros Españoles con un total gus
to > porque nos convida á ello con la 
mayor eficacia lo ilustre de su fama mien
tras vivió , la qual sobresalió mas por 
la injustísima sentencia de muerte que 
padeció , y se hizo singularísima por sus 
esclarecidos títulos ; porque siendo Espa
ñol HERENIO SENECION, por sus méritos se 
hizo digno del empleo de Qüestor 5 y 
habiendo obtenido después el de Pretor, 
era contado en su tiempo entre los mas 
celebres Oradores , y manejaba con los 
Cónsules Romanos los negocios de su 
Provincia del Andalucía , como lo refie
re su compañero PLINTO. En el Imperio 
de Domiciano estuvo mucho tiempo sin 
pretender , ni pedir alguno de aquellos 
empleos, á que era acreedor como Pretor 
que habia sido 5 conociendo claramente, 
que aquellos tiempos eran infelicísimos 

pa^ 
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jpara la República 5 y esta su modestia 
fue la que excitó la envidia , ó acaso el 
temor del Cesar ; por parecerie á este, 
que el no solicitar este hombre destino 
alguno público era secretamente conde
nar las acciones del Soberano j ó que de 
esta suerte podria pensar en alguna cosa 
íitil y saludable al Público. A esto se 
llegó, que por acusación de MECIÓ C A 

RO , se le declaró reo por haber escrito 
la vida de HELVIDIO PRISCO , cuya me
moria no podía dexar de ser molestísi
ma para Domiclano. Así lo refiere DION 

CASSIO en el libro 67 de las Excerptas de 
XIPHILINO : T también mandó matar el 
Emperador Domiclano á Herenio Senecion, 
porque habiendo vivido mucho tiempo des
pués de concluida, su Qjlestura no habia 
pretendido empleo alguno en el Magistra
do 5 y por haber escrito la vida de Helvi
dio Prisco. ,> 

" Lo que añadió CUSPINIANO en 
quanto á que escribió esta vida HERENIO 

con los Comentarios que le dió su mu-
ger Fania , consta por la carta elegantísi
ma de PLINIO CECILIO escrita á PRISCO, 

en que le da parte de la buena salud de 
Fania 7 viuda de HELVIDIO 5 y en donde, 
entre otras alabanzas de esta valerosa 
muger , dice : Dos veces siguió á su ma
rido en el destierro, y la tercera fue ella 
desterrada por causa de su mismo marido. 
Porque como acusasen á Seneclon de haber 
escrito la vida de Helvidio \ y él se defen-
diese diciendo , que se lo habia suplicado su 
muger Fania ; preguntándola con amenaza 
Meció Caro , si h pidió ? ella respondió; 
lo pedí. T a l a segunda pregunta de si ha
bla dado los Comentarios para que se escri
biese la tal vida ? fue su respuesta : los 
d i . T á la tercera de si los dió sabiéndolo 
su madre ? dixo , sin saberlo. Ultimamen
te no dexé de responder á quantg se U 

preguntó, sin hacer caso del peligro á que 
se exponía j antes bien guardó, tuvo con
sigo , y llevó al destierro aquellos mismos 
libros que se le hablan ocasionado j aunque 
cancelados por las ocurrencias de aquellos 
tiempos , después de confiscados sus bienes por 
orden del Senado : á cuyas expresiones de 
Plinh es bien añadir estas de Tácito, del 
cap. 2 de la vida de Agrícola : Hemos leí
do que Asuleno Rustico , y Herenio Sene-
clon fueron sentenciados apena capital 5 aquel 
porque alabó d Peto Thrasea, y Seneclon 
porque elogió á Helvidio Prisco : ni esta 
crueldad se executó solamente en las per
sonas de los Escritores , sino también en los 
mismos libros j pues por ministerio de tres 
Diputados fueron quemados aquellos monu
mentos de los ingenios mas esclarecidos en 
la asamblea y foro de Roma. Y mas abaxo 
repite : Vertió sobre nosotros Seneclon su 
sangre inocente.„ 

" Peto Thrasea , á quien mandó qui
tar la vida el Emperador Nerón por su 
libertad en hablar y sentir, tuvo de su 
muger Arria una hija llamada Fania, la 
que antes estuvo casada con H EL v io SE-
NECION , y á la que en cierto modo sir
ve de oración fúnebrs el elogio que de 
ella hace PLINIO, IT 

" Con la falta de estos Comentarios 
de la vida de HELVIDIO , que por las cir
cunstancias actuales de aquel tiempo fue
ron quemados , perdió mucho la litera
tura y la filosofía moral , como expresa 
TÁCITO en el cap. del l ib, 4.0 de su 

Historia 5 porque HELVIDIO fue desde sus 
primeros años igual en todas sus accio
nes , despreciador de las riquezas , aman
te de lo recto, y constante en las adver
sidades : con cuyas virtudes con dificul
tad pudo tomar seguro vuelo su fama, 
en tiempo de Soberanos que no eran los 
mejores : y asi le quitó la vida Domiclano 
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y no Nerón 5 como se infería de este lu
gar, que TÁCITO produce tomado equivo
cadamente de la oración que dixo en el Se
nado el mismo HELVIDIO á los principios 
del imperio de Vespasiana , contra M A R -
CELÓ EPRIO delator del suegro de Thra-
sea : Fuisse Vespasiana amicitiam cum Thra-
sea , Sor ano , Senecione, quorum aecusatores 
etiam si puniri non oporteat, ostentan non 

deberé. Esto es: Que tuvo Vespasiana amis
tad con THRASEA , SORANO y SENECION | 

cuyos acusadores , aunque no mereciesen 
castigo , tampoco debia hacerse memoria 
de ellos 5 y no pudo HELVIDIO nombrar 
á SENECION ya difunto , quando este dio 
cuenta por escrito de las acciones de 
HELVIDIO , muerto mucho después por or-» 
den de Damiciano. it 

ESCRITORES GENTILES 
E S P A Ñ O L E S 

"QUE FLORECIERON EN EL SIGLO I I . DE LA IGLESIA. 

E L E M P E R A D O R T R A J A N O . 

P or muerte de Damhiano nombró el 
Senado Romano por Emperador á Cayo 
Nerva , que adoptó por h i jo , y eligió 
por compañero suyo y sucesor á M . U L -
PIO TRAJANO hombre principal, y muy 
esclarecido en guerra y en paz, natural 
de Itálica , ciudad celebrada de ESTRABON 

y de POMPONIO MELA por una de las qua-

tro mas insignes de toda España por aquel 
tiempo. Estaba TRAJANO instruido en 
las lenguas Griega y Latina, y en la Re
tórica 5 y tenia muy acreditada su peri
cia en las armas , y dadas grandes prue
bas de su valor y talentos para gobernar, 
en el acierto con que desempeñó el em
pleo de Pretor que le confirió el Empe
rador Tito. En Roma tuvo grande amis
tad con el Filósofo PLUTARCO , á quien 
tomó por su Maestro. Cobró singular 
afición á la literatura ; y amaba tan par
ticularmente á los estudiosos , que los 
distinguía con honras muy señaladas. 
Imperó Nerva solos diez y seis meses, 

y por su muerte MARCÓ ULPIO TRAJANO, 

su hijo adoptivo, se encargó del Imperio 
por el mes de Febrero del año de nuestra 
salvación de P P , á los quarenta y dos 
de su edad. A l principio de su Imperio 
recibió una carta de su Maestro PLU

TARCO , en que le daba los documentos 
mas saludables para ser amado de sus 
subditos, y gobernarlos en justicia y coni 
equidad. Siguió TRAJANO los consejos 
de su Maestro 5 y unió en sí todas las 
prendas que forman un gran General y 
un gran Soberano : habiendo merecido 
por sus continuas vidorias los gloriosos 
títulos de Dacico , Partica , Armenico y 
Germánica ; y porque reputó por obliga
ción de un verdadero Monarca el favor 
recer de todas las maneras posibles las 
letras y sus profesores , se hizo acreedor 
á los justos elogios con que celebra P U 
NJO en su Panegírico la distinción con que 
trataba á los maestros de la Eloqüencia, 
y 4 iof preceptores de la Filosofía Moral, 
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y el nuevo vigor que recobraba el es- Señorío e la mblesa del inptrio en agripina 
tudio de las ciencias por sus acertadas v m pbdat de f r a n f t a et rreno dieí e nueue 
providencias , especialmente por la de años et fue trajano muy franco e muy con* 
haber abierto en Roma una Biblioteca pañero a sus amigos et amo mucho las ca," 
pública para comodidad de los profeso- uallerias e fue muy manso entre los fibda-
res y adelantamiento de los jóvenes : ha- danos et muy franco en soltar los pechos a 
biendo llegado las Artes con su protección las pibdades....... et sabet qué ouo trajana 
al estado sublime,que se admira en la sun- por ayo e por maestro vn grant filosofo que 
tuosa coluna que conserva esculpidos sus auia nonhre plutarco que le castigaua ele 
gloriosos hechos, y en que se colocaron mostraua por palabra e por . libros que le 
qn una urna de oro sus augustas cenizas, fasla a todas buenas costunbres porque man". 
Falleció TRAJANO en Cilicia, en una ciudad tómese bien el inperio...... et este plutarco 
llamada entonces Selinunte que tomó el fiso a trajano -' el < enperador . <vn j libro muy 
nombre de T'raianopolis , después que noble del enseñamiento de las buenas cos4. 
TRAJANO volvió de la guerra de los Par- tunbres en que muestra qual deue ser todo 
thosi Roma-, y sin embargo de que murió señor et la rubrica es tal Et' ste es el en*, 
antes de llegar á esta ciudad, pusieron en señamiento de trajano et nel libro comienza' 
ella sus cenizas en un solemne triunfo, que desta guisa. De mi plutarco a t i trajano. 
le concedieron por haber dexado vencidos salut bien sabia yo en como tu eres mesu~ 
y allanados á todos sus enemigos. rado e que non aulas cobdigia de ser enpg-

En un Códice de la Real Biblioteca rador pero sienpre lo mereciste con grant 
del Escorial, escrito en folio , en papel,, rtoblesa de costunbres et quanto menos la 
de letra del siglo X V , que está muy cobdipaste tanto eres mas digno de lo auer 
maltratado , y tiene el título : Histo- Ca soy yo mucho alegre por la tu bondat> 
ría del Rey D . Fernando y D . Sancho y e por la mi buena ventura solamente que 
D . Alonso, con esta nota de letra mas mantengas con derecho lo que mereŝ iste con 
moderna : es parte de la general del Rey bien et si otra guisa fisieres dirán las gentes 
Don Alonso el Sabio : se leen estas noti- grant mal de t i e de mi.. . . . . En el diseno* 
cias del Emperador TRAJANO. ueno año que fue en la era de ciento e cin* 

Después de la muerte de nerua fue tra~ quenta e seys fuese aquel año el enpe* 
jano el que el porfijara aleado por enpera* rador trajano a seleuda Vna pbdat de tier* 
dor de rroma et el primero año del ssu in~ ra de Isauria... et adolescioy... e mor 10 assa* 
perio ffue a ochocientos e veynte e seys años son que conpUo setenta e tres años que ñas-*:, 

de la puebla de rroma quando andava la f i e r a * . . . . Está este MS. en i i j . Z. 3. 
era en ciento e treynta e ocho ét el año del Este libro de PLUTARCO es la Carta 
nuestro señor en ciento de que hace mención el P. JUAN DE MA* 

Et este trajano fue español como de ssuso RÍANA en el cap. V del libro 4.0 de la 
es dicho e natural de vna villa destrema- fíistoria general de España , quando ha-
dura que ha nonbre pedrasa hla del Emperador TRAJANO S el ex-

E dexieronle trajano porque era del //- tracto que hace de ella en este capitulo^. 
nage de los de troya que venieron poblar conviene con el que se lee en dicho Có-
aquella tierra ca el vlpio tríuico auia non- dice j y ambos Extractos están conformes 
bre e por sobremnbre trajano et Res^ebió el con la misma carta, que está traducida 
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p o r entero en Castellano al p r i n c i p i o de 
vuo Códice de la misma Real. Biblioteca 
del Escorial, escrito primorosamente en 
f o l i o , en papel, en i 7 7 folios, en tiem
po del Emperador GARLOS V , que está 
en i j . g. 1 8 , y tiene el t í tulo: Vidas de 
diez Emperadores de fray Antonio de Gueua-
ra : el q u a l Códice tiene también al p r i n 

c i p i o , ademas de la referida carta de PLU

TARCO á TRAJÁNO , la respuesta de este 
Emperador á PLUTARCo^agradecie'ndole k 
enhorabuena , y los consejos que le daba : 
con otra carta de TRAJANO a l Senado 
Romano luegó que fue electo Empera
dor : l a contestación del.; Senado á esta 
carta: o t r a de TRAJANO á POPII.IO Capí-
t a n de los Partbos : otra para su amigo 
LICINIO , y la respuesta de este á T R A -

En este Códice se expresa , que 
TRAJANO fue natural de Itálica : lo mis
mo d i c e el P. JUAN de M A R I A N A en el 

capitulo y libro ya citados , con AMBRO

SIO de MORALES , y demás historiadores 
Españoles de mayor crédito 5 y l o de
muestra D. NICOLÁS ANTONIO en el cap, 
X I V del lib. 1.0 dé la Biblioteca antigua, 
fundado en las autoridades de APIANO 

ALEXANDRINO , SEXTO AURELIO VICTOR, 

EÜTROPIO , EUSEBIO , PROSPERO A Q U I T A -

KO , DION CASSIO , OROSIO, y o t r o s va

r i o s , o p o n i é n d o s e al sentir de los que 
le tuvieron por natural de Pedraza > aña
diendo después ; " que pone en su Biblio
t e ca á TRAJANO entre los Escritores Es
pañoles , porque escribió sucintamente 
la historia de la guerra Dacica , según 
esta c i t a que hace de d i c h a Obra PRIS-

CIANO en su Gramática , tratando de l o s 

nombres barbaros latinos que acaban en k 
Invenhmtur, d i c e , W ^ r ^ in l . ut Ilitur-
gl oppidum. Uvius in 13 . ab urbe condi
ta : Iliturgi oppidum oppugnabatur. fra* 

janus in 1. Dacicorum : inds Berzobmf 
delnde Aix i processimus. „ 

"Se me figura , prosigue D.NICOLÁS, 
ANTONIO , que TRAJANO tuvo en cierto 
modo la misma idea , que se supone tu
vieron los primeros pobladores del mun
do después : del diluvio , en esculpir en 
dos colimas de piedra la una, y la otra 
de ladrillo todas las ciencias, y quanto 
hasta entonces les habla enseñado la ex
periencia 5 con el fin de que si en algún 
tiempo volviese el agua ó fuego á con
sumir el linage human©, quedase la una 
de ellas, y todo lo que contenia para la 
instrucción del nuevo linage que se había-
de reparar : a este modo, pues, este pro
vidísimo Soberano, como presagiando lo 
que habia de suceder , no se contentó 
con escribir solamente su gloriosísima 
guerra, y lo que en ella obró su indus
tria 5 sino que también erigió enmedio 
del Foro una altísima coluna de piedra, 
que edificó y adornó maravillosamente, 
en cuya cima quiso que se guardasen sus 
cenizas , y que al derredor se grabase 
en ella con la mayor delicadeza de alto 
abaxo quanto se executó en esta guerra. „ 

El primero que hizo una curiosa 
descripción de esta coluna fue el P. Fr.; 
ALPHONSO CHACÓN , Religioso Dominico, 
que la dió á luz en Roma en el año 155 6 
con este título :• Historia utriusque Bell i 
Dacici a Trajano Caes are gesti , ex simu-
lacris ejusdem quae in Columna Ramas 
videntur. ' - . 

Se reimprimió esta Obra en Roma 
en el año 1 5 7 5 en la Imprenta de Fran* 
cisco Zanetto y Bartholome Tosió , dedica
da por CHACÓN al Rey D. PHELIPE I I , 

y con una Disertación que añadió, inti
tulada : Historia ceu verissima a calumniis 
multomm vindicata , quae refert Trajani 
ammam precibus JDivi Gregorü Pontificis 
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Romanl i Tartaréh cmdatlbm ereptami 
y en el año 16 72 grabó primorosamente, 
en Rowa , la dicha descripción Pedro San* 
tos Bartolo Berusino , Grabador de los mas 
acreditados de su tiempo* 

Trata de e§ta Coluna RÁPHAEL FA-* 

BRETTO en la Obra que publicó en Roma > 
con el título De columna Trajani Syntag-
ma , acompañada de la explicación de 
una tablita antigua de baxo relieve , en 
que está representada la litada de H O 
MERO y la ruina de Troya 5 la descrip
ción del mar de Italia , y la Historia ya 
dicha de Fr. ALPHONSO CHACÓN. El título 

• 

de esta edición es : Raphaelis Fabretti 
Gaspar i s F. TJrb'matis De Columna Trajani 
Syntagma Accesserunt explicatio veteris Ta-
hellae Anaglyphae líomeri Iliadem atque 
ex Steslchoro Arctino et Lesche l i l i exci-
dium continentls et Emissarii Lacus Fuclní 
descriptio una cum Historia Belli Dacicí 
a Tr alano Caes are gesti Auctoré F. Alphon
so Ciacono Hispano. Romae , MDCXC. 
Sumpti Francisci Ant. Galleri , ex Typo-
graphia Joannis Francisci de Buagnis, Un 
Tomo en folio grande. 

Las Cartas q u e el Emperador T R A -
JANO escribió á PUNIÓ e l jóven , en r e s 

puesta d e las q u e este l e dirigió sobre 
V a r i o s a sun tos , se leen con estas desde 

la pag. 5 3.9 á la 413 de la edición de 
las Epístolas de PLINÍO h e c h a por ENRIQUE 

STEPHANO e n el año 1 á o y , con el Pa

negírico d e l mismo PLINIO á TRAJÁNO , 

y otros varios Panegiricos de distintos 
Autores á diversos Cesares, 

D . NICOLÁS ANTONIO pone á T R A J A -

No- en la clase de Poetas , por la expre
sión de PLINIO en la Epístola 3 del libro 
V I I e s c u s á n d o s e de hacer versos á imi
tación no solamente de sugetos insignes 
particulares , sino también de los Empe
radores JULIO , AÜGUSTQ > NERVA y T R A ^ 

Tom> JL 

JAÑO Cesar : y tiene por cierto, que esté 
Emperador versificó en griego , por este 
Epigrama, que está con su nombre en la 
Antkología , en qué TR AJANÓ se burla dé 
un hombre muy narigudo , diciendo pue^ 
den servir sus narices de relox de sol. 

A"VTIOV mhíov ervcr&i fíva., ^ <̂ ¿fZA ^¿(sxav^ 

Por la afición que tenia este Empe-¿ 
rador á la lengua griega, en que estaba! 
muy versado , le dedicó PLUTARCO , stÉ, 
amigo íntimo , los Apophthegmas escogi
dos, ó dichos sentenciosos y agudos que 
recogió de los Griegos y Romanos an-̂  
tiguos de mayor nombre , relativos á la 
instrucción de un Soberano guerrero y 
literato. Estos Apophthegmas , traducidos 
en Latin por FRANCISCO PHILELFO , se im
primieron en Milán en el año 1 4 8 1, con, 
otras varias Traducciones que hizo el 
mismo PHILELFO de otros diversos Apoph* 
thegmas de PLUTARCO , en la Colección 
de las Oraciones Retóricas que compuso á 
diferentes asuntos, y se publicó con el 
título : Orationes Francisci Philelfi cum 
quihusdam aliis eiusdem operibus : en urt 
Tomo en 4.0 

En la prefación de dichos Apophtheg* 
más hace PHILELFO los mayores elogios 
de la literatura de TRAJANO , celebrando 
particularmente su instrucción en la his
toria y en la oratoria 5 y alabando la 
generosidad con que favorecía á todos 
los estudiosos , y los medios de que se 
valia para fomentar las Artes y las Cien^ 
cías5 de modo,- que esta breve prefación 
puede muy bien mirarse como apéndice 
del panegírico que escribió PLINIO en oh^ 
sequío de este Emperador€, 

EL 
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EL EMPERADOR A D R I A N O . 

"La buena mana que se dio CELIO T A -

CIANO Procurador del Fisco, ( y natural 
también de I t á l i c a ) con el Emperador 
TRAJANO , dice el P. JUAN DE M A R I A N A 

en el capitulo V del libro 4.0 de la H i s 

tor ia de E s p a ñ a , fue buena parte para 
que TRAJANO señalase por su sucesor á 
ELIO ADRIANO , cuyo Ayo era también 
TACIANO : pero mas hizo al caso para 
esto el amor que la Emperatriz le tenia , 
y sobre todo que estaba casado con Sa
bina hija de hermana del mismo T R A J A -

NO 5 y aun también era deudo suyo , y 
natural de I t á l i c a , patria del mismo T R A 

JANO. ELIO SPARCIANO le hace natural de 
R o m a r y dice que su padre tuvo el mis
mo nombre que e l , y su madre fue D o -
m i d a P a u l i n a matrona principal nacida 
en C á d i z . Sus virtudes y prendas muy 
aventajadas y y el conocimiento que tenia 
de muchas cosas, le ayudaron mas que 
otra cosa ninguna. Luego que se encar
gó del Imperio , con intento de visitar 
todas las Provincias partió de R o m a , y 
por A l e m a ñ a pasó á I n g l a t e r r a de allí re-
Volvió ácia E s p a ñ a , después á A f r i c a y al 
O r i e n t e , siempre con la cabeza descubier
ta , y las mas veces á pie Dividió á 
E s p a ñ a , como lo testifica SEXTO AURELIO 

VÍCTOR , en seis Provincias, la Betiea} la 
L u s i t a n i a , la C a r t a g i n e n s e , la T a r r a c o n e n 

s e , la G a l i c i a y la M a u r i t a n i a T i n g i t a n a . . , , 

No tuvo sucesión : por la qual causa 
adoptó por hijo , y nombró por Empe
rador después de su muerte á Ceionio C o m -

modo Vero , padre del otro Vero que im
peró adelante junto con M a r c o Antonino el 

Phllosopho, Dióle luego nombre de Cesar 
con retención para sí del de Augusto 
A instancia de los Judíos revocó la ley 

de VESPASIANO , en que les vedaba el po
blar la ciudad de J e r u s a l e m . dióles licen^ 
cía para que la reedificasen en un sitio 
algo apartado de donde estaba primero : 
y mudado el nombre antiguo de J e r u s a r 

lem , mandó se llamase E l i a Ordenó 
otrosí el onceno año de su imperio, que 
ninguno fuesse castigado por ser Chris-
tiano , sino le averiguaban algún delito.. 
Tomó este acuerdo, movido por las apo
logías que en favor de los Christianos le 
presentaron en Athenas ARISTIDES y QUA-

DRATO , personas de gran nombre. Assi-
mismo Sereno G r a n i o , Procónsul de Asia. 

le escribió una carta en el mismo propo
sito Tuvo falta de salud, tanto que 

en B a i a s , por huyr de las manos de los 
médicos , con no comer se mató. Gober
nó el imperio veinte y un años....,. 

Convienen con estas noticias las del 
Códice del Escorial antes citado , cuyo 
título es : H i s t o r i a del R e y D . Fernando y 

D . S a n c h o y D . A l o n s o j y añade estas espe-» 
cíes : D e s p u é s de l a muerte de trajano el em

perador fincó en su logar adr iano fijo de su 

sobrina que era senador e adelantado de r r o -

m a et t a n a p l a s e r de las gentes m a n t e n í a e l 

adelantadgo. que lo a learon el senado e to

dos los otros comunalmente p o r enperador et 

el pr imero a ñ o de l su inperio f u e a ocho* 

cientos e quarenta e cinco a ñ o s de l a pueb la 

de r r o m a quando andaua l a era en ciento e 

cinquenta e siete et el a ñ o del nuestro s e ñ o r 

en ciento e dies e nueue et rreno ueynte e 

v n a ñ o s et sabet que este enperador adr iano 

f u e n a t u r a l d e s p a ñ a a s i como t ra jano su 

fio et f u é ome muy sabio en griego e en l a -

f i n . et non t a n solamente en lo f a b l a r . mas 

en todas las artes que en estas dos lenguas son 

ca en m ú s i c a que es el ar te de cantar e r a 

muy g r a n t maestro et en f í s i c a muy sabio 4 

g r a n t m a r a u i l l a . - . . — 

Mas circunstanciada está la vida de 
A D R I A -
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ADRIANO en e l otro Códice 'del Escorial, ta no quieres ser adríano tampoco quiero ser 

de que ya se ^a ^ ^ a ^ 0 5 Y cn quanto yo floro : para andar por las tabernas y 
á su literatura se lee en e l : en edad de los para comer por los bodegones: y para ser, 
diez, años ya adriano estudiaba grammatica despedazado de piojos, amaua y loaua y aun 
(en Cádiz) 5 y luego que murió el padre le imitaua la manera de hablar antigua : daua-\ 
pusieron los tutores a estudiar la lengua se á la arte oratoria: tuuo en mas a tullo qué, 
griega : en la qual fue tan docto y tan ex- a catón : y a 'Virgilio que no a enio : a sa*. 
perto , que por excellencia le llamauan en lustlo que a celia: a platón que a hornero....\ 
rroma el niño griego : porque tan promto después que entro en egipto dauase mucho a 
era el en hablar el griego , como otro el la astrologia todo lo que deseam saber, 
romano fue enemigo de la ociosidad y procuraua lo saber muy bien : y a esta cau-< 
aun de los que eran ociosos : porque muchas sa fatigaua mucho a los maestros de las ar^ 
veces dezia que no sé acordaba dende edad tes con dificultades y questiones , por poder, 
de diez años hora estuhiesse quedo hora an- quedar con lo cierto y aclarar lo que estaua. 
dubiesse camino , que no traxesse consigo dubdoso se alabaua que jamas se acor-*-
algún libro para leer o alguna arma para daUa auer comido solo : sino que siempre 
felear...... no se contentaua con saber lo que comían con el phllosophos que disputasen en 
sahian algunos v sino que trabajaua por sa* philosophia : o capitanes que habí as sen en 
her lo que sabían todos \ es a saber que con las cosas de la guerra...,, 
los phllosophos quería disputar , con los Estas noticias literarias , qüe trae dí-< 
maestros de armas pelear , con los artífices cho Códice, están tomadas de ELIO SPAR-» 
labrar, y con los pintores pintar,,,,, no vbo CIANO ^ SEXTO AURELIO VÍCTOR , DIOX 
sdeñcla ni arte ni oficio.,..*, que no su- CÁSSIO , APIANO ALEXANDRINO , EUSEBIO, 
piesse o a lo menos trabajasse de la saber.,.., EUTROPIO y otros varios Autores antiguos 
como era tan gran latino y griego compuso del mayor crédito ; todos están contestes 
algunas obras assl en metro heroyco como en lo perteneciente á la literatura de 
en oración soluta...... imitando a vejecio es- ADRIANO 5 pero están discordes en quan* 
crlulo un libro do ponía la manera que auian to á su edad y á la duración de su im-
de tener los capitanes en pelear : y de la perio. En sentir de ELIO SPARCIANO vi-. 
manera que los tribunos a los exsrcltos auian vio L X X I I años , 5 meses y 17 días , 
de regir : / conforme a esto hizo muchas y e imperó por espacio de X X I años y, 
muy excelentes leyes..... escribió versos para X I meses 5 y en el de SEXTO AURELIO 
el sepulcro de su muy prluado antinoi por VÍCTOR , y DION CASSIO vivió L X I I 
cuya muerte derramó muchas lagrimas y años , y tuvo el Imperio XX años y I X 
puso estatuas de el en todos los templos de meses. 
asía...... tenia muy gran comunicación con El p4 JUAN DE MARIANA dice, que 

floro poeta : el qual en aquel tiempo era gobernó el imperio veinte y un años 5 y xa-
docto para enseñar y muy gracioso para ha- fiere , que de Inglaterra reboluio á España^ 
blar. estando en el reyno de palestina adria- después d Africa , / al Oriente, siempre con 
no) escrlulole su amigo floro estas palabras, la cabeza descubierta , y las mas veces á 
yo no quiero ser enperador para andar por píe. En este largo vlage se dice que en la 
las y si as de bretaña : y para andar por las Tarragona corrió gran peligro de la vida, 
nleues de asía, respondió 0 esto adriano., f i á. causa qm cierto esclavo, estando descui--

Tom. I L i a da-
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dado arremetió á el con la espada desnu- e5ta parte e n competencia con todos los 
da ... Especie que necesita confirmación 5 Poetas de s u tiempo, y de disputar e n 
porque hablando DION, en el libro L X I X materias filosóficas con los Filósofos: 
de las Excerptas, de la patria de A D R I A - fomentó todos los estudios y enseñanzas 
N O , se explica asi : <N wa/rpí^a,, de los Atenienses : compuso varias poe-
TTef ^yáAoc T;/Aviffct?, xotí * N S i a s , y algunas amatorias, que por lio-
fvKp&vct ctvr^ î ous o/̂ wS OUJC gtĉ e- Que no nestidad intitulaba Catamhos. Trabajo 
visitó su patria , aunque la hizo señaladas también otras Obras que daba á sus ami-
honras y la dio preciosidades, gos , para que ellos las publicasen con sus 

Después de describir SUIDAS el carac- propios nombres 5 y por eso han tenido 
ter de este Emperador , y dar una pun- muchos por Obra de ADRIANO los l i -
fual razón de sus padres , patria, maes- bros que compuso PHLEGONTE imitan-
t ro , método e n el gobierno de s u Impc- do á ANTIMACO. Dexó escritos unos 
rio , viages que hizo , y ciudad que libros obscurísimos /intitulados W * . 
fundó para establecer en ella s u Corte, d i - T /a^voy 5 ó Catacriams como leyó SPAR-

ce asi de su literatura y escritos en la voz CIANO ; ó CatachJyanos, como por lo te-
9A^/Í^O5 : ^Ao^eV¿5 ^ h w c L T é f * rti 'yXáv- nebloso de ellos interpretó HERMÓLAO 3 ó 
(ni. MÍ riva. ^e((¿ xot/ h '¿vtei -xom^rcL Catacriticos, esto es , libros condenato-
^•AVTO^ccTrol x-ct/réAm. <bí\orifJLzícL n y¿f rios, como emendó ALCIATO , derivando 
a i r t e í rM eyfvÍTo. xcci xctro. roZro xcnt T la voz del verbo x c t r c c x / / ^ condeno,ó des-
¿Moc Tchrc*. X C L ¡ T ¿ BfdL-xyrctTcL I T C Í T ^ apruebo. Compuso unos Epigramas grie-

vt. W 7*/ 'eVActo-o-g xctj ey/ctcpe ^ gos á cierto vi¿Á¡/¿)ifoi' , mendigo que le 
Ĵ g ittfitfyórciL.ros xa.1 ficLyríUis xcti j^xjycf.- pedia de comer : otro al sepulcro de POM-
vtictii 'Tta.vrô cLTeccii t^fnro. Esto es : Era PEYÓ? y otros varios que producen ELIO 

Filólogo en una y otra lengua ; y dexó escri- SPARCIANO , PAUSANIAS , SUIDAS y DION1 

tas varias Obras en prosa , y poesías de todo CASSIO. 

genero ; porque tenia un ap»tito insaciable de JUAN ALBERTO FABRICIO en la BlbUo-
gloria : por esto y por otros motivos tuvo teca Griega, volumen V I I pag. 55?, hablan-
ansia por instruirse en todo aun en las cosas do de la Gramática de DOSITHEO , dice , 
mas triviales > y asi fue Pintor y Escri- que JACOBO CUIACIO, l ib . X I V cap. 33, 
tor era laboriosísimo y usaba de la As- et l ib. X X I Observationum cap. 5 , 5 , 
trologia, y de toda especie de Magia. e n las Notas con que ilustra las Epistolas 

Confirma esto mismo L I L I O GREGORIO y Sentencias de ADRIANO , afirma, que ha-
GYRALDO en el Dialogo V De Poetarum biendolas encontrado incompletas y defec-
Historia , fol. 2 7 4 de la edición de Leyden tuosas en la edición de ENRIQUE STEPHANO, 

de I 69 6 5 y da estas apreciables noticias las corrigiópor el MS. de la Biblioteca de 
de la erudición de este Emperador : que S. Gallo , e n que estaban después de la 
desde joven se aplicó tanto al estudio de Gramática de DOSITHEO. 

la lengua griega, que por antonomasia era En el volumen I X , que es la parte 
llamado el Grieguecito : después que ob- V y última del lib. V de la Biblioteca, 
tuvo el Imperio estuvo muchísimo tiera- griega , pag. 407 , hace mención de La 
po en Grecia : que era muy diestro en Obra de Adriano /agAeraw ¿li&qofoi, Decla-
hacer versos, y gustaba de entrar en maciones varias , que se han perdido, coa 

otras 
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otras muchas Obras que compuso en Leyes, que ADRIANO mandó formar á 

griego y latin > en prosa y verso ; re- SALVIO JULIÁN , contiene únicamente los 
jnitiendose á DION , PEIRESC. SUIDAS , Edictos de los Pretores ; y que esta Co-
PHILOSTRATO y ELIO SPARCIANO, que así lección de Edictos se componía de cin-
Jo refieren. qüenta libros , cuya serie y fragmentos 

En el volumen X de la misma Bíblio- dio á luz , después de otros , SIMÓN DE 

teca, que trata de Etymologico Magno et LEUWEN in aw cuy coy y de origine et pro-* 
caeterls Lexlcls Graecls , pag. 5 9 dice, que gressu Juris Civllis Romani, en Ley den ett 
en las Excerptas Lañno-griegas dadas á luz 1 5 7 2 , en 8.0 
por ENRIQUE STEPHANO con el título Glos- En este mismo Tomo , desde la pag,. 
sarli B. Benedicti Floríacemls , están pues- 51(5 á la 5 5 4 , produce FABRICIO, en 
tos unos Exerclclos gramaticales tomados griego y latin , las Sentencias y Epístolas 
del MS. Sangallense de la Gramática de de ADRIANO pertenecientes á la Jurispru-
DOSITHEO, en donde los leyó el referido dencia antigua, ilustradas con todas las 
JACOBO CUIACIO 5 y en ellos están inser- Notas de GOLDASTO , y con la Traduc
ías las mismas Sentencias del Emperador- cion de DOSITHEO. 

ADRIANO , que CUIACIO publicó segunda En el volumen X I I I , en el Elencm 
vez en el año M D C 1 , aumentadas e ilus- Medlcorum veterum , pag. 3 4. dice, citan-
tradas con Notas de HAMENVELTO GOLDAS- do á AURELIO VÍCTOR en el Epitome, que 
TO , y que poco antes habla dado á luz ADRIANO sobresalió en el arte de curar; 
NICOLÁS CATHARiNo,que son la altercación y que hay un Colirio, que el inventó, bue-
de A D R I A N O con EPICTETO ; esto es , las no para muchas cosas Í y un Antidoto que 
mismas preguntas del Emperador ADRIANO compuso , y es llamado Adriano , el qual 
de que hace mención ALCUINO en la Epis- describen AECIO y NICOLÁS de V I L L A -

tola CU, NUEVA en sus respectivos Antidotarlos. 
Estas Sentencias y la Gramática de En este mismo volumen, desde la 

DOSISTHEO se publicaron en griego y pag. 5 5 7 á la J 6'4 , produce FABRI-

latin , ilustradas con Notas de ANTONIO cío la altercación de ADRIANO y E P I O 

SCHULTINGIO, en Leyden en 1 7 1 7, en 4.°, T E T O , según está en la edición de FEDE-< 

en la pag. 8 5 5 y sigg. de su Jurlspru- RICO LINDENBROGIO. 

dentia vetus ante Justlnlanea 5 y esta alter- En la Obra Griega publicada poí 
cacion de ADRIANO con EPICTETO , con DAVID HOESCHELIÓ con este título latino 
la disputa entre PIPINO y ALCUINO , la que acompaña al griego : Lthrorum quos 
dio á luz Enrique Lindenbrogio en Uambur- leglt Photlus Patrlarcha excerpta et censué 
go en 1 6 1 5 , en 1 2.0 j y en Francfort rae : en la pag. i . se lee esta nota griega 5 
en 1 7 2 8 , en 8 .° : y sin esta dispútala A^ey^On ct^fwóu «Wyúryíj y / 1 * ^ ^ , 
puso ABRAHAM BERKELIO al fin de su y ^ f w i ^ TCOIÍ uffa.yOfA.imi ri &í&\o$' Esto 
Enchirldion , en la edición de Amsterdam es : Conocida es la introducción de la, 
de 1 6 7 0 , en 8.0j y en la de Delpht de Escritura de Adriano , libro útil para los 
1583 , en 8.0 principiantes. Y esta es la única noticia 

En el volumen X I I , que trata de que se tiene de semejante Obra. 
Jurlsconsultls et Mediéis Graecls , pagina Del Emperador ADRIANO trata DOM 

3 4 1 y sigg. dice, que la Colección de NICOLÁS A N T O N I O en el cap. X V del l ib. 
1 . ' 
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o ae la Biblioteca antígud ; y ademas 
producir las autoridades de APIANO 

ALEXANDRINO , DlON CASSIO , EüSEBIO , 

SEXTO AURELIO VÍCTOR , EXJTROPIO , CA-

SIODORO , y la del Autor de la Chronogra-
fhla de Idacio, publicada por ANDRÉS SCOTO 

en el Tomo I V de la España ilustrada, 
que aseguran fue Español , y natural de 
la ciudad Itálica 5 añade én confirmación, 
que el mismo Arabe RASIS , Historiador 
de los Reyes Arabes en España, que dexo 
escrita en su lengua la Historia de Espa
ña , y se conserva MS. traducida en Por
tugués y Castellano dice asi: Después de 
1'rajano reynó Adrián , e fue Reye e señor 
de España, é rey no veynte y dos años j e 
dicen que fue natural de Itálica Sevilla,,.. 
y que AULÓ GELIO en el cap. 1 3 del l i 

bro 1 5 de las Noches Aticas , tratando 
de los Municipios y Colonias Romanas 
dice , que de los errores de una y otra Qp'r~ 
nlon trató di ser etísimamente Adriano en la 
Oración que dixo en el Senado sobre los de 
Itálica en donde nació 5 y se maravilla de 
que los mismos de Itálica, y algunos otros 
Municipios antiguos, teniendo leyes propias con 
que gobernarse , hubiesen apetecido permutar
las en el derecho de Colonias: y después de 
estos testimonios trae el lugar en que ELIO 

SPARCIANO expresa , que nació en Roma á 
veinte y uno de Marzo , siendo Cónsul la 
séptima vez Vespasiana, y Tito la quinta. 

Prefiere esta opinión de ELIO SPAR

CIANO á la que han seguido unánimes los 
Autores referidos , y otros Historiadores 
críticos ; porque juzgó D . NICOLÁS A N 

TONIO , que E110 SPARCIANO la habría to
mado de la vida que de sí mismo escri
bió ADRIANO 5 y así dice aludiendo á la 
ciudad de Roma : Quam tamen Urbem Imh 
perii sedem ei natahm fuisse adversus tot 
btstoriae idóneos ductores Aelius ait Spartia-* 
ms ?_ qut quidem praeferendus vix essst 

caeteris , nisi vitae Adrlani libris ab ipso 
relictis , quos paulló prius laudat, instru* 
ctus , id scripsisse videretur. No pudo ELIÓ 

SPARCIANO copiar esta noticia de la Obra 
de ADRIANO , que nada dice acerca de su 
patria; y por otra parte, en lo que cuenta 
de la literatura de este Emperador habla 
con bastante exceso , vertiendo algunas 
especies inverosímiles , y que no se leen 
en algún otro de sus Historiadores 5 como 
es la de que sabia con tanta perfección 
la Matemática, que en el día primero de 
Enero escribía quanto le había de suce
der en aquel año 5 de suerte, que en el 
año en que falleció , dexó escrito todo 
lo que había de executar en el hasta la 
hora de espirar : que asi que leía qual-
quíer libro le repetía de memoria j y 
otras cosas á este modo : por lo qual no 
hay razón poderosa para anteponer su pa
recer al de APIANO ALEXANDRINO^UC llama 
á Itálica ^ctr / í^ct, patria de los Empera
dores TRAJANÓ y ADRIANO , ni al de D I O N 

CASSÍO , que dice haber sido ADRIANO 

TroArnjs , paisano , esto es, vecino ó mu-
nicipe de TRAJANO. 

Critica D, NICOLÁS A N T O N I O á L I L I O 

GREGORIO GYRALDO sobre haber creído* 
que la Obra escrita por ADRIANO i m i 
tando á ANTIMACO , debía intitularse 
KCLT A'fi&voo > ó sea/ra Tfaj&voZj por
que con este primer título no se distin
guía de la Historia que este Emperador 
escribió de sí mismo , y cita SPARCIANO J 

y en el segundo título debían substituirse, 
en sentir de JANO PARRASIO , las voces 
K&T AKKIAVQV , contra Acciano , Tutor 
que fue de ADRIANO : expresa, que HER-

MOLAO BÁRBARO adopta el título de libros 
Catachlianos , derivando esta voz de la 
griega a^A??, obscuridad : que SCALIGERÓ 

pensó debían intitularse Catachrianos > y 
que el título griego era xav xo/ra yjtU? 

As-
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Aero/Aeiw: que CASAUBOM , por unos de varias de sus cartas j y de su pericia 
'MSS. del Rey de Francia , y de Pu- en la Jurisprudencia civil y militar i, 
«TEANÓ, eri que habiá leído Catdeaymos , ó añadiendo i que VEGECIO se valió de las 
Catacahnos, sospechó que ADRIANO los Leyes que estableció ADRIANO para lá 
intituló Catacaumos i ó C a t a c a ú s m o s , por- disciplina Militar ; y qué RENATO BOT-

que trataban ^ ó del fabuloso incendio TEREÁU j Jurisconsultd Francés , dió á 
del mundo de Phaetonte i argumento pro- luz una Obra eri Portiersi eri 8.° , en el 
pió dé una obrá poética i ó de la ultima año 1 6 6 1 i intitulada A d r í a n m Legis la-

tXTtúfcc&iv desolación del mürido , según tor > crtla qué estári explicadas histórica 
el sentir dé HERACLITO y otros Filósofos: y eruditamente todas las Leyes de ÁDRIÁ-

que en otros libros hallarori ÁDRÍÁNO TUR- NO Cesar , qué sé leen eri íos libros de 
NEBO y CLAUDÍO SÁLMASIO la voz C a t a - Jurisprudencia. 
eannas que TURNEBO interpretó xoAojctíy^aS, Los versos cori qué ADRIANO y 
esro es , c u c ú r b i t a s > Juzgando,- qüé DÍON FLORO sé correspondieron jocosamente , y 
habiá dicho qué ADRIANO escribió urt íos qué se supóné haber compuesto A D R Í A -

libro con este título , lo qüé desaprueba ÑO j estando ya cercano á la muerte j los 
ISAAC CASAUBON ; y SALMASIO entendió produxo PITHEO en el libro IVi de su 
ser una Poesía griega , intitulada : r a v Colecc ión de los E p i g r a m a s antiguos 5 y al 
j c a r á . x á y y c t s , porque hablaba dé Cannen^ fin del libro I I I dé ella puso el E p i g r a -

si clade } al modo dé la que sobré este máy qué se dicé escribió quando se le mu-
asunto habia escrito poco antes en latin rió su, caballo Boristhenes 5 del qual E p i -

SILIO ITÁLICO : y qué el P¿ HERIBERTO ¿ " ^ W ^ discurre VOSSIO, que fue escrito en 
Ros-wEiDo i J esu í t a sospechó , que en los griego por ADRIANO * y traducido en la-
libros «xra. x/istfíj/habia tratado ADRIANO t in gor alguri moderno. También hace 
de los que nadan en el signo de Aries, mención APULEYO del Epitafio que hizo 
que en griego se llamaban Kficnvól de la para el sepulcro de VOCONIO , y de mu-
voz Kf¡oZ A r i e s . A estas opiniones agrega chas otras Poesías algo libres. En el T o 
la suya D . NICOLÁS A N T O N I O , cortgetu- mo I V de la Colecc ión de Poetas publicada 
rando juiciosamente, que acaso expresa- en P e s a r a en 1 7 5 5 , en la pag. 427 
ría SPARCIANO estos libros con eí titulo está puesto el fragmento dé FLORO 

de Catacrinos r ó j tará xfívw , que con- E g o fioío Caesar esse 1 

cuerda con el dé C a t a c r í t t c o s que admí- A m b u l a r e p e r B r l t a n n o s l 

ten ALCIATO y GYRALDO ; y según los S c y t h k a s pati pruínas. 

significados de la voz griega xfívovi que cori la respuesta de ADRIANO 

especifica D . NICOLÁS ANTONIO , puede E g o m i ó F l o r u s esse., 

tenerse por una pieza satírica contra Ambulare per tabernas , 

APOLODORO , al modo de la Apocoíócyrh L a t l t a r e per popinas, 

thosis , ó L u d u s de marte C Í a u d i í > de L u - Cimices pati rotundos. 

cío SÉNECA. y con los versos que se dice compuso 
Hace también mención D . NICOLÁS cercano á su muerte, y el E p i g r a m a De 

ANTONIO de los razonamientos y Orado- M i l i t e B a t a v o , dado á luz la vez prime
ries Retóricas Latinas de ADRIANO : de sus ra por PITHEO. 

Declamaciones Griegas : de sus Poesías; 
EL 
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. ^ ^ ^ r ^ r r r r ^ r ^ nació M . Aurelio Antonino 'd 2 6 de 

EL EMPERADOR M . A U R E L I O Junto del ano de Chrhto 1 2 1 , siendo Cón* 
A N T O N I N O . sutes Amia Vero su visabuelo y Aurelio Au* 

gurino. Adoptado después por T. Antonim 
êspues de la muerte de ADRÍANO Pio,en 28 de Abril del añode Cbrlsto 1 $2, 

sin contradicción sucedió en el Imperio le sucedió en el Imperio en las Nonas de 
'Fito Elio Antonino el año de Christo de Marzo del año de Christo 161 , y tomó 
'ciento y treinta y nueve.... imperó vein- por compañero a L . Vero también adoptado 
.te y dos años y siete meses y murió por Antonino Pió, y que falleció á fines del 
cerca de Roma de su enfermedad el año año 169 . Estuvo casado con Annia Gale-* 
ciento y sesenta y dos. Dexó por suce- ria Faustlna , que murió en el año 1 7 5.1 
sores suyos á MARCO AURELIO A N T O N I - Por la muerte de L . Vero gobernó el solo 
KO por sobrenombre el Philosopho , y el Imperio hasta que falleció en Sirmiscby 
á Antonino Vero hijo del otro Commodo ó en Viena de Austria , como refiere Víctor, 
Vero que adoptó A D R I A N O . . . Falleció dexando por su sucesor á su hijo Commodo, 
nueve años adelante de su enfermedad.... á 16 de Mayo del año de Christo 1 7 8 . 
Por su muerte quedó MARCO AURELIO El renombre que se le dá de Filo-
A N T O N I N O con todo el cuidado del Im- sofo no es conocido en las Historias an-
perio. Príncipe aventajado en bondad y tiguas, ni se lee en las inscripciones ni en 
virtudes : de sus estudios y doctrina el las medallas 1 pero es un elogio que uni-
nombre de Philosopho da bastante testí- formemente le dan todos los Escritores, 
monio Tuvo el Imperio diez y nueve por haber sido , como dice JULIO CAPÍ-

años y un mes. Falleció á diez y siete T O L I N O , el que in omni vita pbilosophan^ 
de Marzo el año de Christo ciento y t i viro , et qui sanctitate vitae ómnibus 
ochenta y uno Su memoria y la de Principibus antecessit. 
ANTONINO PÍO su suegro fue en Roma Escribió su vida y hechos THEO-

tan agradable, ^que el Emperador Septi- DÓRICO BIGNON , Presidente del Consejo 
mió Severo que tuvo el Imperio poco supremo del Rey de Francia, como dice 
adelante , hizo una ley en que ordenó NICASIO en la Disertación de Numo Pan- ' 
que todos los Emperadores después del theo, pag. 4 7 , y en la Francesa de Si" 
se llamasen Antoninos, no de otra manera renibus, pag. 1 2 . De e'l tratan CAPITO-

que antes se lizmabnn Augustos. „ LINO , XIPHILINO , ARISTIDES en la Ora-
A estas noticias, tomadas del capi- cion I X del Tomo 1 H E R O D I A N O , VIC-

tulo V I del libro quarto de la Historia TOR , EUTROPIO , JUAN ANTIOCHENO , 

general de España del P. JUAN DE M A - ZONARAS , SUIDAS , y otros 5 y de los 
RÍAN A, debe añadirse la que da JULIO CA- modernos , ademas de THOMAS GATAKE-

PITOLINO en la vida que escribió de este RO y ANDRÉS DACERIO , publicadores de 
Emperador, diciendo : que su visabuelo An- sus libros , TRISTAN en los Comentarios 
nio Vero fue Español'•, natural del munici- históricos de las Medallas de los Emperado-
pió Succubitano que estaba en la Betica, res Tomo i.0 pag. 61 7 y sig. T I L L E -

hoy Andalucia ••> y lo que refiere JUAN MONT en el Tomo 2.0 de la Historia de 
ALBERTO FABRICIO en la parte 2..* del l i - los Emperadores, dada á luz en Francés 5 

fc^o 1Y. de la Biblioteca Griega : esto es, y GUILLERMO WOLTON en la Historia Ra
ma-
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S I G L O I L i 45 
mna , ciesde é1 fallecimiento de A Ñ T O - escribió, se diferencian en el concepto qüé 
NiNo Pío hasta â muerte de ALEXANDRO formaron de ella, á proporción de lo qué 
SEVERO , publicada en Ingles en Londres disienten acerca de su título , como se dirá 
en i 701 j en 8.° después j por lo que es necesario atender 

Fueron sus Preceptores DiocNEto > a lo que de sí mismo dice este Emperador; 
BACCHIO , TANDASIDES j MARCIANO , y en el libro primero i y al obgeto quá 
los Filósofos Estoicos RUSTICO , APOLLO- se propuso para componer esta Obra. 
Nio , MÁXIMO > SEXTO CATULG 5 y tam- Da principio á ella diciendo : "Que 
bien SEVERO Filósofo Peripatético , el de su abuelo VERO aprendió el ser apa-
Gramático ALEXANDRO , el Retórico FRON- cible y de buenas costumbres j y de sii 
T O N ¡ y ALEXANDRO Platónica" 3 padre el tener pundonor , y portarse corit' 

De sus Maestros y sus estudios dice toda honradez : de su madre el ser reln 
asi JULIO CAPITOLINO : Para los primeros gioso , liberal y moderado, abstenerse dé 
rudimentós tuvo por Maestro á Euphorion cometer maldades ^ y aun de pensarlas 5 
que lo era dé primeras letras, á Gemino Co~ como también el ser frugal en la comí-^ 
moedo , y á Andron Músico y Geómetra^ da ^ y parco en todo lo que era luxó y 
ton cuyas euseñari&as hizo grandes progre* boato. De su bisabuelo el asistir á las 
sos • para la Gramática griega á Alexan- aulas públicas y tener én casa buenos maes* 
dro , y para la latina ú Trosio ó Crosio tros j en la inteligencia de que para esta 
Apro , Pollion y Éuty'chio Proculo Siccenset no se debia reparar en gastos. & 
Para la Oratoria griega a Annio Marco:, ^ De su ayo el sufrir trabajos, con-̂  
Caninio Celer § y Herodes Atkó '•> y para la tentarse con poco , no encargar á otro 
latina á Frontón Gornelio , y á Commodo: lo que el podia executar por sí mismo ^ 
Para la Filosojta á Apollonlo Ghalcedonh no mezclarse en muchos negocios, y nú. 
Filosofo estoico. y f u é tanta su afición al ser fácil en pensar mal de otros.,; 
estudio de la Filosofa , que , aun después de ; De DIOGNETO no aplicarse á estu-í 
adoptado para ser Emperador, acudía á dios inútiles, no dar crédito á encanta* 
Aprenderla á casa dé Apollonio : también mientbs y supersticiones diabólicas ^ y 
oyó á Sexto Cheronensé > sobrino de Plu~ otras cosas de esta naturaleza que cüen-^ 
tarco j á Junio Rustico j Claudio Máximo $ tan los hechiceros y embusteros ; ni te* 
y Cinna Catulo estoicos $ y de los Peripate- ner paxareras para su recreo ¿ ni distraer* 
ticos á Claudio Severo y á Junio Rustico; se con el deseo y codicia de semejantes; 
Aprendióla Jurisprudencia con L.Volusio Me± vagatelas j sino el llevar con paciencia 
ciano,.... Freqüéntó las Escuelas públicas de qualquier agravio; aplicarse á la Filo-** 
las Declamaciones, y de todos sus condiscípulos sofía., oir primeramente á B ACHIO, y des* 
estimó particularmente , entre los del Orden pues á TANDASIDES y MARCIANO 5 compon 
Senator'tOiá Seyo Fuscianoy AufidioVictorinoh ner diálogos quando era muchacho to* 
y entre los del Orden Eqüestre á Bebió Longo mar el cayado y el pellico , y procurar 
y Caítno, con quienes fue sumamente liberal. instruirse en todo lo que pertenecía | 

Están discordes CAPITOUNO y FABRÍ- esta parte de disciplina. ,j 
cío en la relación que hacen de los Maés- *' De RUSTICO el concebir idea de 
tros de este Emperador ; y asi ellos, como arreglar sus costumbres y vivir modéra
los demás que han tratado i e la Obra que lamente , sin dcxarse arrastrar de la Vâ  

Zom^ IIfí X há-. 
\ . f *' 
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nagloria sofistica , ni del embeleso de 
comentar theoremas decantados , ó de
clamar oracioncillas exortatorias , ni lla
mar la atención de las gentes con mani
festarse sugeto exercitado y laborioso : 
no desistir del estudio de la Retórica y 
Poesía y eloqüencia : no andar en casa 
vestido de Toga, ni hacer otras cosas 
agúales á estas > sino exercitarse en escri
bir cartas en estilo sencillo, al modo de 
la que RUSTICO escribió á su madre desde 
Slnuesa : ser agradable y fácil de reconci-
Jiarse con qualquiera que le hubiese ofen
dido , ó hubiese cometido algún desliz: 
leer los libros con reflexión, y no aplaudir 
á los que solamente dicen bachillerías j y 
estar bien instruido en los Comentarios 
de EPICTETO. „ 

" De APOLONIO el proceder con liber
tad arreglada en sus operaciones , y te
ner constancia para no desistir de lo jus
to , por contradiciones que se ofreciesen: 
el tener viveza para disputar y dar razón 
puntual de las Obras de los Filósofos j sin 
reusar comunicar á otros con franqueza 
lo que hubiese aprendido, y sin repug
nancia para aprender de qualquiera lo 
que el ignorase. ,, 

"De SEXTO el gobernar su casa con 
una prudente economía 5 dando buen 
cxemplo á sus domésticos , y guardando 
en todo la afabilidad , gravedad , y mo
destia que corresponde á un verdadero 
padre de familia : servir á sus amigos, 
no tratar con aspereza á los ignorantes, 
conservar su crédito sin jactancia, y 
comunicar su sabiduría á los demás sin 
ostentación. „ 

** De ALEXANDRO el Gramático , el ser 
moderado en impugnar las opiniones áge
las j y en corregir la falta de literatura, 
que se advirtiese en otros, con política y 
urbanidad , y sin injuriarlos con palabras 
Ignominiosas. „, 

" De FRONTÓN , el saber los daños 
que ocasionan la envidia , la chocaxre^ 
ria y la lisonja. „ 

" De ALEXANDRO el Platónico , el na 
dexar de atender al despacho de los ne
gocios públicos con pretextos ilegítimos.,^ 

" De CATULO , el no tener en poco 
qualquiera queja de un amigo , aunque 
enteramente careciese de razón para ella i 
antes bien procurar reconciliarse con el 
con la mayor presteza : enseñar á todos 
con cuidadoso esmero, y amar con ver^ 
dadero amor á los hijos.,,; 

Estos son los Maestros que nombra 
el Emperador A N T Ó N INO ; y esta es, en su
ma , la Escuela que el mismo expresa ha
ber tenido desde sus primeros años. 

Refiere después las máximas, y do-í 
cumentos morales , que aprendió de su 
hermano SEVERO, de THRASEAS , HELVI-

DIO , CATÓN , BRUTO , CLAUDIO MÁXIMO, 

y de su mismo padre 5 cuya vida escribe 
muy por menor, gastando en todo lo re-i 
ferido el libro primero de su Obra. Los 
once restantes de ella son un prontuario 
de todos los píeceptos y máximas de la 
verdadera Filosofía , que compendió , y 
dispuso en forma de Dialogo consigo 
mismo , para hacérselos mas familiares ; 
porque estaba persuadido á que, tenién
dolos presentes en todas sus operaciones, 
se abstendría de executar lo que no fue
se justo y muy decoroso á su persona. 
Fundado en esto MERICO CASAUBON inter
preta el título de esta Obra rwv th ICLVTQV 

De se ipso , et ad se ipsum j é impugnando 
en sus Notas las otras interpretaciones 
que se le han dado , aprueba en parte la 
de SUIDAS , en la voz Má/xos: esto es, 
Toy ÍJVOU /Sjou fri&yccyn •, Dirección de su 
'vida, privada , como menos agena de la 
mente de ANTÓNIMO en la composición 
de dichos libros.. 

De 
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De éste Emj^radoir, y de su Obra^ 

hace particular mención L I L I O GREGORIO 

.GYRALDO, en el Dialogo V Dé Po'e'tls col. 
277 de la edición de L°yden de i 6 9 6 $ 
y después de haber tratado de la habilidad, 
para la poesía, del Emperador ADRIANO, y 
de L . CEIONIO COMMODO, dice : Marco An-
tonino el Filosofo por sobrenombre el Pia
doso , fue sugeto de tanta erudición y dofri
ña , que aunque yo no haya leído sus ver
sos , merece tener lugar entre estos Poetas. 
He Jeido un libro escrito en Griego , int i
tulado Mxfxoy AVra-Vi'vo'j m t m K&W AVTOV, 

del qual podemos ciertamente conocér su 
vasta y varia Sabiduría i y á la verdad fue 
el mas justificado y el mejor de todos lós 
Emperadores. Esta esto claramente expre-
sadó en la pregunta que sUeleñ hacer los 
Ellósofos , por qué de los mejores padres 
suelen nacer las mas veces los peores hijos \ 
pues quanto M . Añtonino fue mejor y mas 
justo , tanto fué mas injusto y malvado su 
hijo Commodo. La vida de uno y otro está 
escrita largamente por Autores Griegos y 
Latinos; y efi especial por Herodlano , Ga-
pltollno y Lamprldlo, 

GUILLERMO XYLANDRO fue el prime
ro que dio á luz los X I I libros de A N Í O -

NINO j en Griego, por un Gódiee de la Bi
blioteca Palatina; y á persuasión de CON

RADO GESNERO los traduxó en Latin ilus
trándolos con Notas siícintas. Fue impires i 
esta Obra en Zurlch por Andrés Gesnero en 
1 5 5 8 , en 8.0: en León de Francia la re
imprimió en 'Ltt.mJuanTorneslo en 1 5 5 9 , 
en 12.0: mas corregida la publicó el fnis-
mo XYLANDRO,- eñ griego y en latin, en 
Basllea en 1 5 6 8 , en 8;0 con los libros 
de PHLÉGONTE TRALLIANO y APÓLLQNIO 

DYSCOLO y ANTIGONO GARYSTIO ,• y el Tra
tado De longaevls atque Olymplls del mismo 
PHLÉGONTE. En Strasburg se hizo otra edi
ción, ©n 8 en i ^ 99 ' l&nLeon de Francia 

Tom. I I . 

otra, en i 2 e ñ 1 6 2 $. Otra eñ Lon
dres en 1 64 3 > en 8.° Otra en Cambrid* 
ge i traducida e ilustrada con Notas por 
THOMAS GATAKERO , que se reimprimió 
en Londres, en 4.0, en el año 1 69 9 5 y 
en el de 1707 con las observaciones de 
ANDRÉS DACERIO traducidas de Francés 
en Latin por JORGE STÁNHOP , que cuidó 
de la edición , y puso también en ella¿ 
traducida en lat in, aumentada e ilustra
da con los testimonios de los Autores 
antiguos , la vida de ANTONINO escrita 
por DACERIO en Francés. Otra edición sé 
hizo en Oxford en 1 5 8 0 , en 12 i " ¿: con 
algunas Notas breves. Otra en I/zm-, ert 
folio , en el año i 697 , con Comenta
rios j- y las Notas de MERICO CASAUBOÑ 

y GUILLERMO XYLANDRO al fin del T.omo r 
y otra en dicha r ciudad de Oxford eti el 
año 1 704 , en 8.° 

Traducida eh Francés se publicó en 
París en 1 (5 5 1, en 1 2.0; y con el t í 
tulo Reflcxlons Morales de /' Empereur 
Marc Antonia la traduxeron en Francés, 
e' ilustraron con Notas , ANDRÉS DACE

RIO y SU muger A N A . Esta Traducción 
se imprimió en París en í 5 <? 1 > y se 
reimprimió én Amsterdam en 1710,611 
8.° Traducida en Italiano se imprimió 
tú Roma en 1Í575 , en 1 2 .0 

De la Traducción Inglesa, que traba* 
jó MERICO CASÁUBON , se hizo una edición 
en Lmdres eñ 1(534, en 4-0- otra en 
1 69 2 i y otra en 1 6P4 , que tiene ál 
principio , traducida en Ingles j la vida 
de A N T O N I Ñ O escrita en Francés por DA* 

GERI'Ó. Esta misráá vida , con Ios-lugares 
de Autoreá antiguos que celebran á ANX 
TONJNO , la Tabla de CEBES j y los JPféf 
legomenos de GATAKERO ,• se insertó en \% 
Traducción Inglesa ^ que hizo COLLIERIQ 

de los libros de ANTONINO , y se impd-. 
mió m L o n d r e s e l . añei 1 ^Q;ii 

T 2 De 
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pe estas ediciones y traducciones 
da razón JUAN ALBERTO FABRICIO en la 
pag. 2 5 y sigg. de la parte 2.a del l ib . 
I V de la Biblioteca griega i y da noticia de 
V que GASPAR BARTHIO tenia en disposi
ción de dar á luz una nueva Traducción 
Latina : otra SCIPION SGAMBATO : y unos 
jiuevos Comentarios GASPAR GHEVARCIO, 

y otro sugeto , que FABRICIO discurre 
ser LUCAS HOLSTENIO. u También pre
viene , "que la Traducción Francesa 
hecha por S. B. de una Española , y se 
imprimió en París , en 8°', en los años 
1 5 7 3 Y 1 5 80, no lo es de los libros del 

Emperador A N T O N I N O 7 sino de la Obra: 
que con el título Relox de Principes, 6 
MXRCO AURELIO , escribió ANTONIO de 
GUEVARA , y se imprimió en Español en 
Valí adalid i $ 2 9 , y en Sevilla en 

El título de ía edición de Londres 
de 1 6'4 3 es : Máfjcot/ Avrmíiov AVTQX./á-
TO/05 TCÚV tU icLvroy (¿i&.ifi.- M A Ü C I A í i -

TONJNi TMPERATOXIS De se tpso et ad se 
ipsum librí X I I . GVILL. XTLJINVZR A U -

gustanus Graece et Latine prímus edidit i 
Nunc vero , XTLANDRÍ vershnem loéis plu-
rimis emendavít, et novam fecit: tn A N -
TONINI libros Notas et Emeridatíones adjecít 
MERICVS CJ&SAVBONVS* IS. F. In eosdem Xr-̂  
Í A N D R Í Annotationes. Londtní , Typts M * 

JPhsher. Un Tomo en 8 .tf 
El de la edición, también de Londres, 

del año 1707 : Marct Antoníni Impera-* 
torts y de rebus suis > sive dé lis quae ad se 
pertinere censebat Libri X I I . Gr. Lat. cum 
Commentariis et ex edítíone Thomae Gata-
keri : accessere huic tertiae editioni, An-
dreae Dacerii annotationes selectkres , ex 
Gallico Latinitate donatae > necnon Marci 
Antonini vita 5 cura, et studio Georgii Stan-
hope. Londini. Un Tomo en 4." 

El de la Traducción Erancesa de 

DACIER : Peflexions Morales de /' Empe-
reur Marc-Antonin , avec les Remarques de 
Madame Dacier. Amsterdam , 1 7 1 4 , 
En 12.0 

La edición de B asile a, del año 1 5 (5 8, 
citada por FABRICIO , se hizo en la Ofici
na de 'íhomas Guarino, y contiene todo lo 
que expresa este su título : Antonini Libe-
ralis transformationum congeries. Phlegontis 
T'ralUani de mirabillbus et longaevis libellus. 
Eiusdem de Olympiis Fragmentum, Apollonii 
Hiporiae mirabiles. Antígonii mirabil. enar* 
rathvum congeries, M . Antonini Philoso-' 
pbí Imp. Romani De vita sua libri X I I . 
Graece Latine que omnia , Guií. Xylandró 
August. Interprete cum Amotationibus et 
Indice» 

Francisco de ta Bottiere hizo la de León 
de Francia , del año 1 6 2 6 en Griego y 
en Latín : su epígrafe es : Marci An* 
ton'mt Imperatoñs et Philosophí De vita sua 
Librí X I I . Un Tomo en 8.a 

En el año 1740 hizo Francisco V Ho* 
noré, en Amsterdam, en dos Tomos en 8°, 
una reimpresión déla Obra de A N T O N I N O 

traducida en Francés por DACIER , que la 
ilustró con Notas eruditas , y con un Pró
logo bien trabajado , en que describe el 
carácter de este Erríperador , y forma un 
exácto resumen de cada uno de sus doce 
libros. El título de esta edición es : Re-

fiexions Morales del Empereur Marc Anto* 
nín avec des Remarques de Mr . et Mad. 
Dacier. 

Traducidos en Italiano los X I I libros 
de ANTONINO por un Anónimo/ueron im
presos en Venecia, en 8.0, en casa de Fran
cisco Bíndoníj en el año 1 5 5 P ? con el t í 
tulo : Vita, gesti , costmni, díscorsi et letie-
re di Marco Aurelio Imperatore sapientissimo 
Filosofo et Oratore eloquentissimo. Con la, 
giunta di moltíssime cose, che nello Spagnuo-
lo non erano t et delle cose Spagnmle che man

ca-
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tana nell* traduHtone Italiana, 

JLa otra Traducción Italiana, tambíert 
de un Anónimo } citada por FABRICIO, fue 
impresa ^ot Jacobo DragondelU en Roma}cñ 
i 2O, en el año I 6 J 5 ^ cotí el título : / 
dodici librí di Marco Aurelia Ántonlno Im-
per adore di se stesso ed a sé siesso j commu-
nemente intitolatí della sm vita traslatati 

dal Greco. 
La Obra Castellana * cuya Traduc

ción Italiana se publicó en Vene el a en 
1 5 5 5 ? , está MS. en la Real Biblioteca 
del Escorial, en un Códice en folio, con 
dos foliaciones, escrito en papel j con mu-̂  
cho primor j y con los títulos y las ini
ciales; de los capítulos dé encarnado 5 y 
está en i j . g. 1 4 . 

Este Códice tiene en lá sobreguarda 
el título : La, vida dé MarcO Aurelio por 
fray Antonio de Guevara. Está dedicada al 
Emperador CARLOS V . El epígrafe de la De
dicatoria es : Comienza el prologo dirigido a 
la S. d C. M . del inuictissimo semper Au
gusto el Emperador nro señor don Carlos 
sexto ( está rayada lá palabra sexto , y 
puesto encima de tinta negra quinto') dé 
este nombré por la gracia de Dios Rey de 
Castilla de León de Aragón Ó'c embiado 
por Fray Antonio de Gueuara de la orden 
de los frailes menores de obsefuancia pre
dicador en la capilla de su imperial Ma~ 
testad sobre la translación que hizo de Grie
go en Latín de Latín en Romance al libro 
llamado Aureo : el qual habla de los tiem
pos de Marco Aurelio décimo séptimo Em* 
perador de Roma. 

A esta Dedicatoria se sigue el Argu
mento del Interprete , qüe concluye dicien
do : Haber traducido el esta Obra principal
mente-, entre otros varios Historiadores anti-
guos, como Herodiano , Eutropio, Lampridio, 
y Julio Capitolíno , del original griego de 
Sexto Cheronense , y de los latinos de Junio 

Rustico, y de Ciná Catulo * los qmles ha
lló en Florencia entré los libros que dexá 
Cosmé de Medic'iSi i 

Lá Dedicatoria, la introducción y 
los índices ocupan las doce primeras ho
jas j y en el folio 13 está asi el titula 
dé está Obra: Comiema el libró llamado 

> 

Aureo qué tracta de los tiempos dé Marco 
Aurelio Décimo séptimo Emperador de Ro
ma sacado de. muchos antiguos historiadores 
corregido emendado y en suaue estiló puesto 
por el Reúéréndo padre fray Antonio degue* 
uará predicador de la capilla de la S. C. C,, 
M i éñ el qual libró sé contienen muy ex*, 
cclientes doctrinas morales y peregrinas, 
historias. 

A esté título se sigue : Cap i 1 . % 
la naturaleza y llnage dé. Marcó Aurelio 
Emperador. 

En el añó de la fundación de Roma de 
seiscientos y nouenta y cinco en la Qlympla-
dd centésima sexagésima tertta:, muerto An
tonlno Pío Emperador : siendo Cónsules FuU 
ulo Cathan y Gneo Patroclo en el alto ca
pitolio a quatro días de Octubre : a pedh 
miento dé todo el pueblo Romano : y con* 
sentimiento de todo el sacro Senado : fus 
declarado por Emperador vnluersal de toda 
la Monarchía Romana Marco Aurelio An-r 
tonino. Acaba en el fol. 9 9 v.t0 Siem
pre trabaje ser amado de buenos 5 y temido 
de malos. Finalmente fauorescl a los pobres 
que podían poco : f u i fauorescido de los 
dioses que podían mucho. 

Hablando D . NICOLÁS ANTONIO d« 
D . Fr. ANTONIO de GUEVARA , y de sus 

Escritos en la pag. 9 8 y sigg. del TomQ 
1.0 de la Biblioteca nueva, trata de esta 
Obra en la pag. 9 9 de la col. 2a intL-
tulandola Relox de Principes ó Mareq 
Aurelio : y dice : " Sive eius Imperato-
ris vita , et res gestae , quasi ab ipsomet 
Caesare conscripta 5 seu veriüs tota quir 

dem 

UNED



l fo ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 
denn (ut verbís utar GerardI Joannis Vos- río vezino de Samia : en la qual le comm-< 
su in Commentario de Historkis Graecis) h por una nao que se le abnegó en U mar 
supposititia , ac genuínus Guevarae ipsius cargada de plomo. 4.a a Cornelio en la q u £ 
foetus : qui turpiter os oblevit lector!, habla délos trabajos de la guerra y de la 
plañe contra officium hominís candidí, vanidad del trmmpho. 'í * a Torquato ve* 
máxime Episcopi. Habet intertm ( a i t ) zÁno de Gayeta : consolándole en zm des-
plurima lectu, nec mutilia > nec tnjucunda fierro. 6* h Domicio vezino de. Capua 
in prlmis viro principi'. unde et horologium consolándole en un destierro: el qual fue 
Vrimipum inscribitur „ desterrado por vn ruido que se levanto en 

El MS. citado es del tiempo del mis* Roma entre, 'el y otro vezino sobre vn caua-
mo GUEVARA 5 y según el primor con lio. 7 / a Claudio y Claudina porque sien-
cjue está escrito no sería estraño discurrir do viejos blidmi a. manera de mozos. 8 / 4 
ser el Exemplar que presentó al Empe- Labinia noble hiuda Romana consolándola 
tador j ó á lo menos, una eopiá sacada en la muerte de su marido. 9? a vn su 
en aquel tiempo con todo esmero para muy querido atnigo por nombre Antigom-
algún Personage muy principal: en todo desterrado de Roma á la Isla, de . Sicilia-
el Códice no se lee el título con que cita consolándole en vn triste caso que le • acaes". 
esta Obra D . NICOLÁS A N T O N I O 5 y por cío. 10.* al mesmo Antigonoen la qual 
las clausulas con que GUEVARA finaliza habla de los juezes crueles. 1 1 / a Lara-
su introducción , ó como el dice Argu- berto su gouernador en la isla de Hellespon-* 
mentó del Interprete , se convence de in - to : quando desterro á los truhanes de f i0, 
justa la crítica de que GUEVARA publicó lia. 1 2 / a Catulo su muy especial amigo : 
esta vida quasi ab ipsomet Caesare cons- en la que le cuenta las nueüas de Roma* 
cripta > porque no se compadece que 1 ̂  * á las enamoradas Romanas : porque 
GUEVARA pretendiese hacer valer esta fie- estando el en Rbodas representaron del vna 
cíon , quando ingenuamente confiesa ha- farsa en vnas fiestas en Roma. 14.a a Bo-
hería traducido principalmente del original hernia amiga suya antigua : porque le em-
griego de Sexto Gheronense y de los latinos bio a dezir que se quería con el ir a la 
de Junio Rustico y Ciña Gatulo, y haberla guerra. 1 5.a de la dicha Bohemia en res-
tomado también de Herodiano , Eutropio, puesta de la d ella embiada. \ 6? d Ma-
Lampridio y Justo Capitolim. crina donzella Romana. 17.a d la misma-.. 

El segundo libro, de los dos de que 1 8.a d Libia Dama Romana, 1 i?.a d Pyr 
'se compone dicho MS., solamente contie- ramón su pariente y amigo muy antiguo 
He la traducción de diez y nueve cartas suyo : en la qual le consuela en vn grart-
'<que se dicen escritas por el Emperador desconsuelo que teniai 
MARCO AURELIO á distintas personas so* Empieza la primera carta : Marco 
fere asuntos varios. Estos son : pensar nueuo y mô o embia salud y reue-

Carta primera embiada por Marco Em- rendía a t i Catulo fensorino antiguo y viejo-;, 
per ador d Catulo Censorino en la qual ha- Si escriuiendote dos cartas no quieres res-
bla de la muerte de su muy querido hijo ponder vna : si es por no poder callo : si 
el Infante por nombre Veris simo. 2 .a d Vn por no querer que x orne, si es por oluidq. 
SU amigo llamado Cincinato porque siendo aecusote. si por tenerme en poco appello, si 
f M i c r o se tomó mercader, g / d Mercu- por soñarlo m creas en sueños, T sino 

quh-
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quieres qtie valgan por testamento de 
me gloria Aellas como de amigo : valgan 
•por codlcillo : anisándome y reprehendién
dome como padre a hijo. Acaba la última 
en el fol. 6 j v.t0 asi : E l libro intitula* 
do consolación de tristes ya le tengo acaba' 
do, y en el capitolio puesto, escreuile en 
griego, por eso no te lo embio. Vna espada 
muy rica y vna pnta muy hermosa te M h 
bio. M I faustina te saluda , y ay té embia 
para tu muger dos esclauas. Los dioses sean 
en mi guarda : y a t i consuelen en la pre
sente angustia. Marco el no bien afortuna* 
do : a t i Piramon el muy desconsolado. 

No expresa D . Fí . ANTONIO DE 

GUEVARA en que libros halló estas car
tas , ni si las traduxo del Griego ó del 
Latin 5 por lo que reservamos este exa
men para quando se hable de los Escri
tos propios y Traducciones del mismo 
Sr. GUEVARA , y de las Cartas censorias y 
y prudente critica sobre sus Epistolas y 
Obras historiales de PEDRO RHUA , Maes
tro de letras humanas en las ciudades de 
Avila y Soria , impresas en Madrid por 
Manuel Fernandez, en i j ^6 . Por ahora 
parece ser suficiente lo que se ha dicho: 
advirtiendo i que RHUA nada habla, en su 
critica, de estas cartas, que en dicho Có
dice están como escritas por el Empetador 
MARCO AURELIO : y teniendo presente , 
que en la relación que hace este Empera
dor, en el primero de sus doce libros, de 
los Maestros que tuvo, y de lo que apren* 
dió con cada uno de ellos, hablando de la 
instrucción que debió á RUSTICO , dice 
asi : JC&Í ro TO, ^i^-ÓAia. «-(f)e\a5 ŷ cKpeTvj 
eíoy TO t/Tf'ctuToy TOyroy cUro Sivos'fira-xcr t M 
¿un-/1 ¿too yf&tpív. T el escribir cartas en 
estilo sencillo como la que él mismo escribió 
desde Sinuessa a mi madre. Esto no obs
tante , se procurará mirar este punto con 
toda reflexión en su propio lugar. 

No se da razort del Itinerario que 
tiene el nombre del Emperador A N T O N I -

N o i porque no es Obra de este Empera
dor j como lo tiene demostrado PEDRO 

WESSELÍNG en el Prólogo de la edición 
que se hizo de este Itinerario en Ams^ 
terdam i en 4.0 , en el año 173 5 • 

L U C I O A N N E O É L O R Q 

Paisano de los SÉNECAS, y de Sti mis
ma familia, como fundadamente conge-
tura GERARDO JUAN Vossio en el capitulo; 
X X X del libro 1.0 de Historiéis latinis, 
floreció en tiempo del Emperador ADRIÁN 

N O , y escribió un Epitome de la Histo
ria Romana en quatro libros* En muchos 
de los antiguos está nombrado ANNEO. 

SÉNECA , en otros ANNEO FLORO j y en 
otros JULIO FLORO : y de aqui se ha se
guido equivocarle algunos con el mismo 
Lucio SÉNECA J y otros con el JULIO FLO

RO Declamador Romano , de quien habla 
MARCO SÉNECA en la Controversia XXXV. 

Fue, en sentir de Vbssró > Escritor 
elegante , discreto y florido j aunque ad
vierte, que no dexa de tener tal qual in
sulsez , y en la Cronología no es el mas 
exacto. Sü estilo es ameno, puro y su
blime 5 pero con mas aire de poético que 
de histórico : y aunque todos los Crít i
cos modernos convienen en que se enga
ñaron los que tuvieron la Obra de FLORO 

por un Epitome de T I T O LIVIO J aun está 
por averiguar , si son de FLORO los argu
mentos de los libros de Livio , que regu
larmente acompañan al Epitome de la 
Historia Romana. Tuvo mucha afición , a 
la Poesía ; de el son los versos que pro
duce SPARCIANO de FLORO á ADRIANO , con 
los de este á FLORO i y algunos le tie
nen por Autor dé la Tragedia Octavia 

que 

UNED



ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 

que los mas atribuyen á Lucio SÉNECA. 

Este Epitome de la Historia Romana 
Se compone de quatro libros, que FLORO 

quiso distribuir por edades. En la pr i -
iinera , que estiende á casi doscientos y 
Cincuenta años , da razón de los Reyes 
que tuvo el Pueblo Romano , y sucesos 
memorables que acaecieron en tiempo de 
cada uno de ellos. En la segunda, ó dos
cientos y cincuenta años siguientes, lo 
sucedido en tiempo de los Cónsules, des
de BRUTO y COLATINO hasta APIO CLAU-

PIO y QUINTÓ FULVIO. En la tercera, ó 
en los otros doscientos años que se si
guieron, lo ocurrido Hasta el tiempo de 
CESAR AUGUSTO : y en la quarta, que no 
llega á doscientos años , quanto hubo 
Notable hasta el tiempo del Emperador 
TRAJANO. 

Se hace cargo GERARDO JUAN VOSSIO 

de esta división que hizo FLORO de su 
Obra por edades , y de la que, en opinión 
de LACTANCIO , hizo Lucio ANNEO SÉNE

CA de otra igual Obra j y después de po
ner ambas a la letra en el cap. X X X del 
libro i .0 de Historkis Latinis , dice í 
„ que ha copiado una y otra división ^ 
para hacer ver quan sin fundamento tié-
iien algunos , con sola la autoridad de 
LACTANCIO , por Autor de este Epitome 
á LUCIO SÉNECA y no á FLORO ; funda
dos en que esta misma división que atri
buyen á SÉNECA , es la que se lee en el 
prologo de FLORO 5 en lo que se equivo^-
can notablemente : porque la división 
atribuida á SÉNECA se alarga en la edad 
tercera hasta la segunda guerra Puntea j 
y en la de FLORO solamente llega á la 
primera. La edad quarta de SÉNECA em
pieza por las guerras civiles de Pompeyo 5 
y k de FLORO tiene principio en el Im-
perio de Augusto. „ Pero después de estas 
juiciosas reflexiones ^ añade : Vndc colligo, 

Florum quldem imitatum fuiste Senécam 5" at 
¿liter tapien , quam Senecaní divisisse* A i * 
que ed magls arrisit Floro similitudo eay 
quia non totam alteri deberet ; sed esset ? 
quod sibi vendicaret. Sané toto ad eam @pm 
re respicit. Nempe suum cuique pulchrumf 
quod dici soleta 

Por estas expresiones de Vossio pu-* 
diera discurrirse, que el habia visto la 
Obra que cita de SÉNECA , y cotejadolat 
con la de FLORO ; pero no es así : por* 
que la Historia, ó Compendio de la His* 
toria Romana que JUSTO LIPSIO dice 
escribió Lucio SÉNECA 7 es una de las 
Obras de este Autor de que solamente 
se conserva la noticia 5 y para darla dé 
ella no tuvo LIPSIO otro fundamento, qud 
el decir LACTANCIO , en el Üb. V i l Insti-* 
tut. Divinarum, Non mséíü Séneca RomOr* 
nae urbis témpora distribuit in aetates.) 
Primam ením díxit infantiam sub Regí 
Romulo fuisse 5 a quo et genita ^ ét quasl 
educata sit Roma 1 deinde pueritiam sub. 
caeteris regibus &c . Y esto pudo expre-< 
sarlo muy bien SÉNECA por incidencia en 
alguno de sus Escritos, ó en alguna de 
sus cartas , y adaptarle á FLORO esta dis
tribución para el Epitome que compüso i 
porque si bien se advierte j no dice L A C 

TANCIO qüe SÉNECA escribiese alguna 
Obra determinadamente sobre este asun
to , sino qüe distribuyó en edades los tierna 
pos de la ciudad de Roma i fuera de que 
este lugar de LACTANCIO debe referir
se precisamente al Epitome de FLORO # 

á quien el nombra SÉNECA 5 porque nd 
consta por parte alguna, que Lucio SE^ 
ÑECA hubiese escrito semejante Histo
ria ni Compendio i ni es estraño , qüe 
LACTANCIO llame SÉNECA á FLORÓ , res
pecto de qüe en los MSS. mas antiguos 
no se lee el nombre de FLORO \ sino so
lo, el de Lucio y él de ANNEO , y es 

muy 
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muy fácil qualquíera de estos dos nom
bres equivocar á Lucio ANNEO FLORO 

con Lucio ANNEO SÉNECA» 

Está demostrado esto por ELIAS V I ^ 

NETO en el principio que produce de la 
Obra de FLORO , según está en los MSS^ 
ocupando en unos el lugar de Prólogo, 
y en otros el de Argumento de la misma 
Obra > y escomo se sigue : Imipit prolo
gas. Anm fertlo décimo Olympadis Lucim 
Anneus Melas frater Smecae et Qallmmf 
bona Lueanl Poetae fdu sui a Nerone pro-
merult. vnde colUgl potest Jmium Gallio^ 
ytsm et Lucium Anneum Melam fratrss 
fuisse. ai Mareum Anneum Lucanum Poe-
tam Lucil Anmi Melae filium ac per boc 
'aliorum duorum nspotem. Er.go quisnam 
"horum lihri eius Auctor sit an Lucim An-
-neus Séneca an Ltmus Anneus Melas in~ 
certum facit commtmitas nomlnum Lucii et 
Annsu nam Flori tton est ibi mentio. nemo 
vero melius nec ornatlus nec expedhius nec 
pürius nec defecatius nec brevius nec latius 
hoc Anneo aliquid componere potuit. 

Está escrita esta Obra de L u c i o A N -

KEO FLORO , en sentir de JUSTO LIPSIOJ 

con método ^ discreción y elegancias y 
echa de ver en ella una sutileza y con
cisión maravillosa , con un precioso en
cadenamiento de sentencias las mas esco
gidas. GHRISTOVAL COLERO , en su Tra
tado de Studio político , asegura ser este 
Epitome un libro singularísimo, no me
nos deleitable á los ojos de los lectores, 
que las pinturas dé Apeles ; metódico y 
elegante 3 en que están entretegidas con 
gran juicio j brevedad y sutileza muchas 
sentencias proporcionadas á la variedad 
de asuntos de que trata su Autor. SAL-
.MASIO 1c intitula Compendio elegantisimo dé 
la Historia Romana 5 y llama á FLORO 

Escritor agudísimo y elegantísimo y purísimo. 
GASPAR BARTHIO ? en el Gomentario del 

verso 334 del libro IO de la Thebais^ 
dice, que el Compendio de la Historia 
Romana , que escribió FLORO , se le repre* 
senta en su fantasía como una Estatua la 
mas bien trabajada y vistosa r asi por su 
disposición, como por su materia 5 y la nias 
apreciahle entre todos los monumentos de 1& 
antigüedad. 

A este modo, y con iguales elogios 
hablan de esta Obra , y de la erudición' 
y literatura de su Autor , ademas de los 
ya citados, JUAN JORGE GREviOj GERARDO 

JUAN VOSSÍO , JUSTO LIPSÍO , JUAN ISAAC 

PONTANO , CLAUDIO SALMASIO , PHELIPE 

BEROALDO , GHRISTOVAL COLERO ^ Luís 
YIVES , ERICIO PUTEANO , BALTHASAR BO-* 

NIÍFACÍO i GHRISTOVAL A D A M ROBERTO , Si: 

AGUSTÍN^ GARLOS SIGONÍO, JOSEPH SCALIGE-

RO, ELIAS VINETO, GERARDO VOSSÍO el hijo*, 
AUGUSTO BUCHNERO , DANÍEL JORGE MOR-

HOF, JACOBO PERÍZONIO, JANO BROEKHUSIO^, 

y PEDRO BURMANO 5 cuyas autoridades re
cogió GARLOS ANDRÉS DUKER , y pusOj 

con un erudito Prólogo trabajado por el> 
en el principio de la segunda impresión* 
que mandó hacer del Compendio de la His^ 
toria Romana de FLORO en Le y den, en el 
año 1 7 4 4 en dos Tomos en 8.° 

La edición mas antigua de esta Obra 
de FLORO es \ según parece j la que se. 
publicó , sin nota de año ni del lugar dé 
la impresión , en un Tomo en 40 con 
este título : Luc. Ann. Flori Bpitomae dé 
Tito Livio libri quatuor. De esta dice 
JUAN ALBERTO FABRICIO , citando á M I 

GUEL M A I T T A I R E , que se hizo en Raris 
ácia el año de 1470 ; y MAITTAIRE en 
la pag. 2 p 3 del Tomo 10 de los Ana
les Tipográficos , impresos en Amsterdam en 
1733 j pone estos versos de ROBERTÓ 

GACUÍN en recomendación de la Obra. 
Quos nuil a m terris concluserat ora, Qu ir i te Sy 
Háec flori obstrictos parva tabella capit. 

V Et 
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Et quaeque eximia produxlt Livius arUy 
Bella, ducesj pompas, rite coacta tenet. 
Quo veré exemplo voh'ts sperate futurum, 
Quifama et quaestu ferth in astra gradurn, 
Post túmidos nisus,post saeva perícula sortis, 
Ad manes raptos vos hrevls urna teget. 

De esta edición dice GUILLERMO FRAN

CISCO DE BURE , en el Tomo 2 o del Su
plemento de la Bihliographle instructlve-, 
que es muy rara j y que en el principio 
tiene, en una hoja suelta, el proemio con 
este epígrafe : In L . Annei Flort de tota 
hystoria T i t i L tv i i epithomafeliciter incipit: 
que se discurre fue impresa ácia fines 
del año 1470 , ó principios del de 
í 4 7 1 5 y el tiene por la primera edición 
la que hicieron en Roma , sin nota de 
año ( que se cree fue en el de 1 4 7 0 ) , 
Conrado Svoeynheym y Amoldo Pannartz, 
de la qual cuidó JUAN ANDRÉS , Obispo 
de Alery. Ambas ediciones son en folio. 

En el año 1472 hicieron estos Im
presores , también en Roma y en folio, 
dos ediciones del Epitome de FLORO J y 
en la una insertaron el de las Historias 
de Troga Pompeyo hecho por JUSTINO. 

En 1475 se imprimió el Epitome de 
FLORO en 40, sin nota del lugar de la 
Impresión , ni del año. 

En 149 3 le dió á luz Phtltpe Pincío 
Mantuano en Venecía , en folio 5 con el 
Epitome de JUSTINO , los dos libros de 
LUCIANO' De veris narrationibus , traduci
dos en Latin por L I L I O CASTEELANO , y 
los seis de DIODORO SICVLO de la Traduc
ción Latina de POGIO. 

En 1 4P4 se imprimió en Venecía,, en 
folio , con el Epitome de JUSTINO. 

En 1 4 9 5 le dió á luz en Venecia, 
en folio , Pheltpe Pindó > y de este tiem
po sospecha MIGUEL M A I T T A I R E ser la 
impresión hecha en Siena por Segismundo 
Rott, sin expresión de a ñ o , con el t í tu

lo De gestis Romanorum , de la que cui-. 
dó PHELIPE BEROALDO. 

En 149 7 se hizo una edición de solo 
el Epitome de FLORO en Venecia, en folio. 

En 1 5 1 o se publicó otra en M'ilany 
en folio, corregida por PHELIPE BEROALDO. 

Otra en folio costearon en París , en es
te mismo año, Juan Le Petít y Badio As-* 
cernió, con las Observaciones de SABELLI-

co. Otra se hizo en 40, también en 
Parts, y en el propio año , con las Obras 
históricas de PAULO OROSIO , JUSTINO y 
SEXTO RUFO > y otra en Venecía , que es 
muy celebrada de Juan Freinshemio. 

En 1 5 1 I imprimió Juan Wínter en 
Venecía , en 40, el Epitome de FLORO 

emendado por JUAN CUSPINÍANO. 

En 1 5 1 2 se hizo de e'l una edición 
en Venecia y en folio , con la Historia dq 
JUSTINO. 

En 1 5 I 6 le díó á luz Jacoha Thanner 
en Leipsic , en folio. 

En 1 5 1 8 le imprimió Juan SeíngreU 
nio en Basílea, en folio , con las Notas 
de JUAN CAMERTS , y el Epitome de SEX

TO RUFO. 

En 1519 imprimió Juan Schoejfer en' 
Maguncia la Obra de T I T O L I V I O con el 
Epítome de FLORO , y un copioso índice j 
y con las Anotaciones á los V I I libros 
de la guerra de Macedonia, en folio j y 
en el mismo año costeó Juan Le Petit 
Una edición de solo el Epítome de FLORO. 

en París. 

En 1520 se imprimió en Milán , eri 
folio , en la Imprenta Minuciana , con 
las Obras históricas de JUSTINO y de SEX

TO RUFO. Otrd. edición hizo Aldo en Ve-
necia , en este año , de solo el Epitome de 
FLORO , con el título ; Lucii Flori rerum 
ab Urbe condita UbrL 

En 1 5 2 1 le dieron á luz Aldo y An^ 
dres Asulano en Venecia , en folio , con 

los 
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ios libros de POLYBIO > traducidos por 
NICOLÁS PEROTTO. 

En 1526' imprimió Juan SoUr en Cô  
¡onia, en fol io, los treinta libros que se 
conservan de los C X L de TITO LIVIO , 
corregidos por JACOEO SOBIO , con el 
Epitome de Lucio FLORO de los dichos GXL 
libros , y un índice de cosas notables. 

En 1 5 2 8 dio á luz Hefvagw el Epi
tome de PLORO en Basilea , con Notas de 
JUAN CAMERTS , en folio. 

En 1 5 2 ^ imprimió Nicolás Savetier 
en París , en fol io , los X X X libros de 
•TITO L m o , con el Epítome de PLORO ^ 
y el índice de la primera, tercera y quar-
ta Decada de TITO LIVIO. 

En 1532 imprimió Hervagío en Ba~ 
silea , en folio , el Epitome de Lucio FLO-
310 con Notas de JUAN CAMERTS. 

En 1 5 5 6 le dió á luz con estas No* 
tas Chrístíano Wechel en París, en 8." 

En 1 5 3 7 le imprimió Gymnico en G;-
lorpia , en 8o, con las Obras mencionadas 
en este título : L. Florl De gestls Roma-
nerum Ubri quatuor a mendlf accuratisslme 
reptirgatl una curn adnotatíonibus Joan. Ca~ 
mertís , quae Commentarll vice in omnern 
Homanam Hlstorlam esse possunt* Adbaec, 
Sextl Rtifjí vlrí Constdarls de Historia Ro
mana Epitome multo quarn antea emacula-
tlor. Item Messalae Gorvlní Oratorls di ser-
tissimi de progenie Augustl L'bellas nunc 
prímum ex cus sus. Joannes Gymnicus excii-
debat Coloniae l 5 3 7. Es edición muy 
bien corregida , y muy aprcciable por 
las Notas y Obritas que contiene; 

En 15 39 hizo Miguel Vascosano en 
Taris una edición , en 40 , del Epitome 
de FloRo con Notas de CAMERTS , y con 
el Epitome de SEXTO RUFO , y el librito 
De progenie Augustl de MESSALA CORVINO. 

En 1 5 40 le imprimió Juan Gymnico 
en Colonia, en 8 o, con las Notas de CA-

Tom* I I , 

MERTS , y con el Epitome de SEXTO RUFO X 

y el librito de MESSALA CORVINO. 

En 1 5 4 1 le publicó Chrlstlano Wé*. 
chel en París , en 8% con el Epitome des 
SEXTO RUFO. 

En 1542 le dio á luz con las mís-*í 
mas Notas , y adición de las dichas Obrí^ 
tas, Chrlstlano Wechel en París , en 8o5 
y en el mismo año y ciudad hizo Eran" 
cisco Gryphlo una hermosa edición de soló 
el Epitome de FLORO, sin Notas, en 4.0 

En, 1 5 4 4 ê iniprimió Miguel Vas* 
cosdno en París , en 8o, con el Epitomé 
de SEXTO RUFO , y el librito de MESSALAÍ 
CORVINO» 

En I 5 4 5 se hizo de el una edícíoti 
en París , en 4.0 

En 15:4 6 se imprimió en Roma,̂  en 4 ^ 
traducido en Italiano por un Anónimo. 

En 1 5 49 se dió á luz en Lat in , cotí 
solo el texto , en Venecla, en 8 o menor. 

En 1550 hizo Miguel Vascosano en' 
París, en 40, una impresión del Epitome dé 
FLORO , con el de SEXTO RUFO i y el l i 
brito de MESSALA CORVINO ; y en el mib 
mo año y ciudad dió á luz Luis Begaciá 
el Epítome de Lucio FLORO de la primera 
Decada dé TITO LiviO, con un breve com
pendio, que añadió, de lo acaecido desdé 
la Toma de Troya hasta el tiempo que 
comprehénde la Decada segunda. 

En fste mismo año de 1550 se i nk 
primió en Strasburg en casa de Agustín 
Frisio , en 8o , el Epitome de FLORCÍ 
traducido en Castellano , con este título : 
Compendio de las catorce Décadas de Tita 
Livio Paduano \ Príncipe de la Historia 
Romana , escrita en Latin por Lucio ElorOy 
y al presente traducido en lengua Castellana.: 

En 1 5 5 1 se hizo una edición del 
Epitome de FLORO en Latin , en 8.0 

En 1 5 5 7 le imprimió Gymnico en Co* 
loma, en 8° , con Notas de JUAN-GA-̂  

V 2 MERTSÍ 
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>ÍERTS i y en este año se hizo otra edi
ción en Basilea, en 8 * En este mismo 
año le dio á luz i también en Basilea , en 
fol io, Enrique de Pedro T con la adición 
de las Obras que se expresan en este su 
epígrafe : rfulit Sollní Polyhlstor. et Lu
d í Florí Ubri qUatuor , et Cebetls Tabula 
Latine Ludovico Odaxlo interprete , cuni 
Joannis Camertis Commentariis j ac Poniponlt 
Melae Ubri. tres, cum Joachimi Vadlani Na
tis , et allls aliquot íucubrationibus. Edi
ción muy estimada de los doctos* 

En i 5 6o imprimió Gerónimo Marnep 
el Epitome de FLORO en Par ís , en i 2.0 

En i 5 (5 3 se dio á luz en Poitiers, 
en 40, con las Notas de ELIAS V Í N E T O , 

y corregido por e'i por muchos MSS. que 
tuvo presentes de especiaí antigüedad. 
El título de está edición es i L . Annaeí 
Florl j vel potlus Senecae rerutn Romana-
rum ex T. Llvlo Epitome in quatuor libros 
distincta.-

En 11 6 7 se imprimió en Amberes'i 
en 8o, ilustrado con las Notas de JUAN 

STADIO de BRABANTE , Profesor de Histo
ria y de Matemáticas en París. Ediciort 
muy apreciada de JOSEPH SCALIGERC por 
tener estas Notas. 

En i 5 7 6 se dió á luz en Par ís , en 
4 ° , con las Notas de ELIAS V I N E T O . 

En i y j 9 se publicó- en Colonia , en 
8o, con las Notas de JUAN S-TADIO de 
E'RABANTE j y con ellas se reimprimió en 
la misma ciudad en 15835 y en Ambe-
res en la Imprenta de Plantlno en 1 5 8 4 : 
ambas ediciones en 8.° 

En 1 5 8 8 le imprimió Chrlstlano We-
chel en Francfort, en folio, ilustrado con 
varias lecciones, en á Tomo I o de la 
Colección de los Escritores menores de la 
Historia Romana , que corrigió FEDERICO 

SYLBURGIO. 

En 15 89 le dió á luz GERÓNIMO STA

DIO en Amberes en la Imprenta ¡de Plantt-
, en 8o, ilustrado con las Notas de su 

padre JUAN STADIO que el íevió y aumentó. 
En 1593 se imprimió en Amberes 

en 8% con estas Notas de STADIO. 

En 1 5 9 7 le imprimió Gerónimo Com-
mellnó en Heldelberg , en 8 o. Esta edi
ción es celebrada de CLAUDIO SALMASIO 

en la prefación de la que el publicó, por 
una de las mas bien corregidas. 

En 1 600 se dió á luz en Colonia, en 
8o ^ con las Notas de STADIO. 

En 15o 5 le imprimió también eri 
Colonia, en 8o, Antonio Hlerat, c o n las 
Notas de ambos STADIÓS. 

En \ 6 o 6 se dió á luz en León dé 
Francia, en 8o, con las Notas de ELIAS 

VINETO , JUAN CAMERTS j JUSTO LIPSIO ^ 

y JANO GRUTERO ; y el Epitome ó argu-
ínento de los librós de Livio y con las de 
CARLOS SIGONIO y M A R T I N DEL RIO. E l 

título de esta edición es : Lucil Annaei Fio* 
r i Rerum Rom¿ Libri quatuor , cum Noth 
et Scholils Eliae Vineti, Joannis Camertis^ 
Justi Llpsii ,*et Janl GruterL Accessit Epi
tome Decadum Ti t i Llvü cum Notls Caroli 
Sigonll i Martini Del r i i , et allorum : apui. 
Joannem Vignon. 

E n I 609 hizo Gerónimo Commelim 
una edición en Heldelberg con las Notas 
de CLAUDIO SALMASIO y JANO GRUTERO. 

En 1 51 1 se dió luz en la Colección de 
los Escritores de la Historia Romana , pu
blicada en Hanow, en folio , y corregida 
por JANO GRUTERO 5 y también se ha in
sertado en todas las ediciones que se han 
hecho dé esta Colección. 

Én I 5 1 2 le dió á luz Francisco de 
Cea en Salamanca , en 8.° con este epígra
fe : L . Ju l l i Florl rerum a Romanls gesta-
rum Libri I I I I ex doctisslmorum virorunt 
emendatlone aucti et correcti. 

En i 51 5 le imprimió Nicolás Bmn 
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en Par í s , en 8o , con las Notas de JANO dio á \\xzJansonh en Amsterdm, en 2 4.* 
GRCTEP.O, con un índice, y con el Bre- En 1 6 ^ 6 se publicó en Strasburg, 

vlar'mm de RUFO FESTO , emendado por en 8o, con las Notas de JUAN FREINS-

PEDRO PITHEO. HEMio , y un índice muy exacto. Esta 
En 1 6 1 8 dio á luz Sebastian Cra- edición es apreciable por las Notas ero-

tnolsy en Parh , en 12o, la Traducción nologicas de FREINSHEMIO. 

Francesa del Epitome de FLORO , hecha En 1 5 5 8 se imprimió en Amsterdam 
por NICOLÁS COEFFETEAU. en 1 20i y en este ano se dió á luz por 

En 16 i 9 se imprimió en Altorf , en Ahraham y Buenaventura, Elzevirios ? Ilus-
8o con las Notas de JUAN STADIO. trado con Notas cronológicas y varias 

En i<523 se inserto el Epitome de Lecciones, y con el Memorial de Lucio 
FLORO en Larin en la Colección de los Es- AMPELIO : otra edición se hizo en Ley-
critores de la Historia Romana ,, que im- den, en la Imprenta de los Elzevirios y 
primió Pedro de, la Roviere en Ginebra, en 12o, en este mismo año , de la que 
en folio. cuidó CLAUDIO SALMASIO , y en ella se 

En 1 6 2 6 se imprimió en Colonia , en insertó el dicho libro de AMPELIO. 

I 2o, con las Notas de JUAN STADIO. En 1 5 3 9 se imprimió en Roma , en 
En i 6 z j se publicó en Amsterdam, 8o, la Traducción Italiana de SANTOS 

en 8° menor , con las notas de JUAN CONTI DELLA ROCA CONTRADA. 

ISAAC PONTANO. En I 5 47 se dió á luz en Paris , en 
En 1 5 30 se dió á luz en la Colección fol io , la Traducción Francesa de Fr. 

intitulada Epitome de la Historia Romana, NICOLÁS COFFETELL , Religioso Domini-1 
impresa en Amsterdam , en 16.a co, Consejero del Rey de Francia, y 

En 1532 se imprimió en Leyden, en Obispo de Marsella j y está al princi-
12o, en la Colección de los Escritores de pió de la Historia Romana que escribió 

la Historia Augusta , ilustrada con algu- en Francés. 
ñas Observaciones de MARCO SUERIO En 1^48 se imprimió en Latín el 
BOXHORNIO. Epitome áe FLORO en Leyden, en 8o > y 

En . el mismo año de 1 ^ 3 2 se dió á corñgió esta edición NICOLÁS BLANCARD. 

Inzel Epitome áe FLORO en Stmsburg,en En 1^54 se reimprimió en Amster-
8o, con las Notas de JUAN CAMERTS , dam, en 8o menor, con Notas de JUAN 

las escogidas de varios, y un índice co- ISAAC PONTANO. 

piosísimo; y con las No,tas de JUAN En 1^55 se hizo otra edición en 
FREINSHEMIO , y un copioso índice se hizo Leyden, en 8o , en la Imprenta de los 
otra edición en la misma ciudad y año, Elzevirios, con las Notas de CLAUDIO 

en ^ SALMASIO, y con las correcciones que 
En 1 5 3 3 Se dió á luz en Hardermck , h;zo por diferentes MSS., especialmente 

en 1 2 , con las Observaciones de JACO- por el llamado Nazariano , de mas de 
BO ZEVECOCIO, que las mas son políticas. 800 años de antigüedad. El título de es-

En 1635 se impfimio en Strasburg, ta edición es: L . Annaei Flor i Historiae 
en 8 ° , con Notas breves , y Observado- Romanae L i b r i i r . cum notis integris Claud* 
nes, en la mayor parte políticas, de JUAN Salmasiiadditus etiam L. Ampelius ex 
ISAAC PONTANO J y en el mismo año le eiusdem Elbliotheca , y en este año se hizo 

otra 
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otra edición del Epitome de FLORO en 
Strasburg, con las Notas de JUAN FREINS-

HEMIO ] y nn índice muy copioso. 
En 1 6 5 6 dio á luz en Paris, en 12 o, 

Mr . de la MOTTE LE VAYER la Traducción 
Francesa que hizo del Epitome de FLORO 

el Ser.m0 PHELIPE de Francia , hermano 
del Rey Luis X I V . 

En 1657 se reimprimió en Leyden 
el Epitome de FLORO , como se había pu-
biicadp en esta ciudad en el año 1 <5 5 5. 

En 1659 se dio á luz en Nuremherg 
p o r Juan Taubero , en 8o , con las Ob
servaciones políticas, históricas y filoló

g i c a s de CHRISTOVAL A D A M ROBERTO; y 

Unas Observaciones políticas no despre
ciables de un Anónimo. 

En este año de 1 6 5 9 se imprimió 
en Londres, en 8 o, la Traducción In 
glesa de MERICO CASAPBON , ilustrada 
con Notas. 

En 1 (5 (ío se imprimió el Epítome de 
FLORO en Amsterdam^n lz Imprenta de l o s 

Elzevirios, con Notas de varios, con todas 
las de CLAUDIO SALMASIO, con el índice de 
FREJNSHEMIO y con el Memorial de Lucio 
AMPELIO.DC esta edición, que es una de las 

mas preciosas, cuidó CORNELIO SCREVELIO. 

En 1 ̂  5 2 se dió á luz en Spira , en 
8o, con las Notas de RUTGERO HERMA-

NIDAS. 

En 1 6.6 7, se reimprimió en Paris , en 
folio , la Traducción Francesa de Fr. N I 
COLÁS COFFETELL. 

Fn 1 <5 5 4. dió á luz Daniel Elzevirio, 
en 1 2", el Epitome de FLORO con la adi
ción de un Librito de varias lecciones, sa
cadas de las Notas de GRUTERO, SALMASIO 

y VINETO , y de diferentes ediciones. 
En este mismo año imprimió Amoldo 

Leers, en 1 20, en Roterdam el Epitome 
de FLORO con hs Notas de JUAN M I -

NELLIO ; y con las de ISAAC PONTANO en 

Amsterdam , en 8° menor. 

En 1 6 ó' 5 se hizo de él una edición 
en Hall de Saxonia , en 1 2.0 

En i ^ y o le dió á luz Amoldo Leers 
en Roterdam , en 12o, con las Notaí de. 
JUAN M I N E L L I O . Este año se reimpri-
mió en París la Traducción Francesa 
publicada en la misma ciudad en el año 
de 16 $ 6. 

En el mismo año de 1 670 le reim
primió en Paris , en 12o, Mr. de la 
MOTHE LE VAYER el hijo , con la Tra
ducción Francesa del Ser.m0 PHELIPE de 
Francia , hermano del Rey Luis X I V . 
Esta Traducción se publicó con el t í tulo: 
Epitome de f Histoire Romaine de Elorus y 
depuis la jondation de Rome jusq a t an 
j 60 en latin et en framois , sur les traduc* 
tions de Monsieur Philippe de Erame, frere 
m i que de Louis X I F , puhlié par M . de ¡a 
Mothe le Vayer le Fils. 

En 1 5 7 2 se imprimió en Roma, en 
1 20, la Traducción Italiana que hizo 

SANTOS CONTÍ DELLA ROCA CONTRADA 

del Epitome de FLORO , Memorial deL.AM-
PELio , y demás Obras que expresa este 
su título : Istorie Romane di Lucio Floro , 
con le notizie di L. Ampelio 5 tradotte da 
Santi Conti, col rlstretto de f imprese de 
Romani di Sesto Rufo , e la Chronologia di 
M . Do?nenico Benedetti. 

En este mismo año se imprimió t n 
Latin el Epitome de FLORO en Amsterdam, 
en 8o, con Notas de varios 5 y ácia este 
tiempo le dió á luz en 8o, en Hamhurgo, 
también con Notas de varios , Enrtqm 
Volcker , sin expresar el año. 

En el dicho de 1 d 7 2 se hizo en Ro
ma, en 12o, una edición de los quatro 
libros de FLORO , el Memorial de L . A M 

PELIO , y el Epitome ó Breviarimn de RUFO 

FESTO , traducidos en lengua Etrusca. 
. En 1 5 7 3 publicó Amoldo Maurich 

m ~ 

UNED



S I G L O I I . 
Holtermann en Marpurgj en 8% sus Ob
servaciones á el Epitome de FLORÓ , con 
el título : Schola belli et pacis Floriana 
si-ve Observationes iri Floruni, 

En el mismo año se reimprimió eri Ve-̂  
necia por Miguel Angelo Barbonú ía Tra-
duccion Italianá del dicho RoccA CON-
TRADA. : 

En i 5 7 4 se dio á luz el Epitome de 
ELORO en Paris, en 40 , cort la Traduc
ción y Notas de A N Á , hija de T R A N ^ 

QUILLO FABRO j iri mum Delphini. 
En 1 6 7 5 sé imprimió en Abo , eií 

1 2 ° , con un Compendió del Indice dé 
TREINSHEMIO : corrigió esta impresión 
JUAN GEZELIO. 

En 1 6 7 6 se reimprimió eri Veriecia i 
en 8o, la Traducción Italiana del refe-
l ' d o C o N T R A D A . 

En i 6 j 9 st publicó en Gotha, erí 
8o, la Traducción Alemana de GERÓ

NIMO BRUCKNERO. 

En 1 (5 8 o hizo Amoldo Leers una edi
c i ó n d e l Epitome de ELORÓ en Amster-
dam , en 8d, que c o n t i e n e lo que se ex--

p resa e ñ s ü epigi rafe : L¿ Annaei Flort re~ 
rum Romanarum Libri q ü d m r , Annota-
tionibus , in usum stüdiosaé juventutts j 
instar* Commentarii illustrati. Auctore Joarn 
ne M'm-eliiOé Quibus aúcedunt Éxcerptionei 
Chronologícae ad Flori Historias aecómmo-
dataé : additus deniqué L, Ampeliuí ex 
Bibllotheca Saímasit. 

En el mismo año se imprimió en 
Utrec, en 8", ilustrado con las Obser
vaciones de JUAN GREVIO , y cori varias 
Medallas y monumentos antiguos. 

En 1687 reimprimieron Antonio y 
Horacio Molin en Leori de Francia , en 8", 
la Traducción Francesa del hermano del 
Rey Luis X I V de Francia. 

En 1690 se hizo una edición en 
Franekcr , en 8° , de solo el texto la-

* ¿ 9 

tino del Epitome de FLORO. 

En 1692 le dio á luz Jorge Galleta 
en Amsterdam , con todas las Notas de 
CLAUDIO SALMASÍO , las de GREVIO muchai 
mas aumentadas, las mas de FREINSHEMIO, 

las escogidas de JUAN STADÍO^ ELIAS W 
NETO , JAN o GRUTERO , JUAN ISAAC PON-

TAÑÓ , CHRISTOVAL Á D A M ROBERTO ¡ J 

ías Anotaciones de otros varios 5 las Me^ 
dallas y monumentos antiguos de la edi
ción de Utrec , y eí Indice de FREINS-* 

HEMIÓ. 

En el mismo año de 1692 se reim
primió en Londres i en 4% la Traducción 
Francesa de A N A hija de FABRO. 

En 1 702 reimprimió Jorge Galleta eú 
Amsterdam j en 8 % el Epitome de FLORO 

con todas las Notas de la edición del 
año 1 6 9 2 » 

En eí mismo año de 1702 se hizo 
una edición en Amsterdam j eri dos To* 
mos en 8 % cori las Notas de J U A N GRE-Í 

VIO y de otros varios 5 con las Medallas 
y monumentos antiguos, ya menciona*» 
dos j puestos en sus respectivos lugares i; 
y con la adición deí Memorial dé L ; A M -
PELIO. Corrigió esta impresión el mismo; 
J U A N GREVIO. También está inserto el 
Epitome de FLORO eri las ediciones dé 
la Colección de Historiadores Romanos anti
guos j con Notas de varios; 
, En í 704 publicó Lorenzo Beger, en 
Berlín ¿ los dos primeros libros de FLORO, 

emendados según las observaciones de va
rios Críticos modernos que han comen
tado á FLORO eruditamente 5 y con las 
Notas históricas , políticas y filológicas 
de varios ; y adornados con estampas.; 
Es muy apreciable esta edición , por los 
puntos de antigüedad que se tocan y 
aclaran en las Notas y Comentarios.! 
J U A N ALBERTO FABRICIO la celebra par
ticularmente j y dice , "que no puda 

Pro-
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16o ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 

proseguirla su püblicador, por haber 
Jlecido en 2 o de Febrero del año 1705. u 

En dicho año de 1 704 se imprimió el 
Epitome de PLORO en Uipstc, en 8 o, con 
Notas de CHRISTIANO JUNCKERO , dispues
tas al modo de las de M I N E L L I O . En el 
JXarlo de Londres , año 1 70 3 , se dá no
ticia , según previene EABRICIO , de una 
Traducción Inglesa que estaba haciendo 
Trevostlo. 

En 1 707 dio á luz JUAN ALBERTO 

FABRICIO en Hamburgo , en 8o, la cen
sura de GREVIO á el Epitome de FLORO , 

y la apología de este Epitome por L O 
RENZO BEGER , con las prefaciones y Epís
tolas del mismo GREVIO. 

En 1 708 se imprimió en Copenhague, 
en 8o, la Traducción Danesa que hizo 
Magno Wingaardo del Epitome de FLORO. 

En 1 7 1 3 se reimprimió en Hamhur-
¿ro , en 8% la censura ya dicha de GRE

VIO , y la apología de BEGER. 

En 1 7 1 5 dio á luz Miguel Maittai
re en Londres., en 8 o , el Epitome de 
FLORO, con el Memorial de AMPELIO , y 
un Indice muy exacto. 

En 1 7 2 o se publicó en Hall de Mag-
rdeburg, en 12o, con Notas en Alemán, 
para la instrucción de los principiantes. 

En 1 7 4 4 hizo una edición Samuel 
Luchtmans en Ley den , en dos Tomos en 
8 o, con el título : L . Annaei Flor i Epí
tome rerum Romanarum, cum integris Sal-
•masii, Ereinshemii, Graevil, et selectís alio-
rum animadversionihus. Recensuit, suasque 
adnotationes addidit Carolus Andreas Du
ke rus. 

Esta hermosa edición es la mas com-
gleta 5 porque contiene todos los prole
gómenos y disertaciones de JUAN JORGE 

GREVIO , GERARDO JUAN VOSSIO , JUSTO 

XIPSIO , JuAN ISAAC PONT ANO y CLAUDIO 

SALMASIO 5 lo que sintieron de FLORO y 

de su Obra PHELIPE BEROALDO , CHRISTO-

VAL COLERO , JUAN LUIS VIVES , FRIGIO 

FUTÉANO , BALTHASAR BONIFACIO , CHRIS-

TOVAL A D A M ROBERTO , S. AGUSTÍN , SI-

GONio , SCALIGERO , ELIAS VINETO , GAS

PAR BARTHIO , GERARDO VOSSIO el h i jo , 
AUGUSTO BUCHNER , DANIEL JORGE MOR^-

HOF , JACOBO PERIZONIO , JANO BROEK-

HUSIO y PEDRO BURMANO J con un erudito 
Prólogo de CARLOS ANDRÉS DUKER : y 
en el Tomo 2,0 está lo siguiente: Co
lumna Rostrata a Ciaconio suppleta et expli-
cata. Excerptiones Chronologicae ad L. Fio-' 
rum : un Indice de lo notable en la Obra 
de FLORO : otro de lo perteneciente á la^ 
Notas y Comentarios : otro de los Es-* 
critores antiguos , cuyos lugares se emíen-
dan ó explican en las Notas, y en el In
dice de FREINSHEMIO ; y el Liher Memoria-* 
lis de Lucio AMPELIO , compuesto de 5 Q 

breves capítulos , sacado de la Biblioteca' 
de CLAUDIO SALMASIO , con la Dedicato-» 
ría , que hizo de el su Autor á su amigo: 
MACRINO J y un Prólogo en que se da: 
razón del mérito de este libro , y de la' 
literatura de AMPELIO. 

Los quatro libros del Epitome de las. 
Historia Romana de FLORÓ , con la Dedi
catoria de PHELIPE BEROALDO á PEDRO 

MARÍA de RUBEÍS , de Parma, están MSS»i 
con la Historia de Trogo Pompeyo com
pendiada por JUSTINO , en la Real B i 
blioteca del Escorial , en Un Códice eíl 
40 , escrito primorosamente en vitela, 
con las iniciales iluminadas, y orleadas 
de oro , y los títulos de los libros de en
carnado : es de letra clara y hermosa 
del siglo X V , según parece j y está en 
jv. C. 1 6. 

No se lee en este Códice el Com
pendio de los CXL libros de T I T O L I V I O , 

impreso en las mas de las ediciones del 
Epitome de FLORO , y que ha dado oca

sión 
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sloñ a los equivocados títulos con qué bro X V I I I | que a el debió el misraó GE-' 
este se ha publicado repetidas veces des- LIO y demás concutrentes la verdadera, 
de su primcta edición. Se ignora quien inteligencia de ün verso que cita del 
fue el que formó el Epitome ó resumen Poeta ENNIO , y la instrucción en diferen-
de ios libros de T I T O L I V I O . El erudito tes puntos literarios : pero no constando 
GERARDO JUAN VOSSIO j en el lugar antes que hubiese sido Escritor, no debemos 
citado, hace demostración de qüe la Obra detenernos en hablar mas de e'l. 
cíe FLORO no es un Epitome de la de T I T O De VOCONIO Romano se sabe que 
LIVIO , como han pensado algunos ; pero era Poeta, por este verso que el Empe-
duda si fue el mismo FLORO el que, ade- rador ADRIANO compuso para su sepulcro! 
mas de su Obra particular, trabajó también Laschus ver su mente fudicús erat, 
el Compendio ó resumen de los libros de que refieren algunos Historiadores de 
Liv io , que varios le atribuyen* FLORO no este Emperador. De el habla con el ma-
,toca este punto en el Prólogo , ni en al- yor elogio sú amigo íntimo PLINÍO en! 
gün otro lugar de sü Historia Romana j y varias de sus cartas j y en la que éstií* 
no siendo averiguable por otra parte, para bió á PRISCO , que es la X I I I del l ib. 2% 
obviar qualquiera equivocación han in- dice : Que el padre de VOCONIO era 
titulado algunos la Obra de FL ORO Rerum sugeto muy ilustre, del orden de los Ca-
Romanarum lihri I V ; y el Compendio de balleros j y que tuvo un padrastro de 
los libros de T I T O Livio Epitome, si-ve ar- Hnage mucho mais noble , que hizo con 
gumenta lihrorum Ti t i L iv i i . él oficios de padre : que su madre era de 

En el articulo de FLORO hace men- laá primeras familias de la España cite-' 
don D . NICOLÁS ANTONIO délos Españo- rior : que fue Sacerdote : qüe estudiaron 
les ANTONIO JULIAÑ y Vocóísrro ROMANO, juntos 5 y siempre conservaron entre sí 

De A N T O N I O JULIÁN , Maestro dé una estrecha amistad : qUe en Roma y 
Hetorica j habla AULO GELIO en distin- fuera de ella habían sido camaradas, y te-
íos lugares dé sus Noches Aticas , cele- nido siempre entre sí un trato miiy fami-
brando en el capítulo I V del l ib. i0 su l i a t : que estaba dotado de un ingenio su-
grande ingenio y dotrina , su estudio blime c que sus discursos eran sutiles 5 y 
en las antigüedades > y su acendrada Crí- qué era sugeto muy instruido, afable para 
tica , apellidándole Censor rigidísimo de es~ con todos, y muy vivó para el despacho 
critos antiguos : y Contando en el cap. I X de qualquier negocio : que tenia tanta 
del l ib. X I X el convite á qUe asistió con habilidad para escribir cartas elegantes, 
e l , refiere la árrogañte ápologia que hizo que parecía que en ellas estaban hablando 
por sí mismo, contra los que en aquel con- Latín las mismas Musas 5 con otros elo-
vite le trataron de Español duro y rustico, gios a este modo. A su censura sujetó PLI* 

de hombre vocinglero, de eloqüencia ás- NIO su Panegírico á TRAJANO , y de este 
pera y contenciosa , que enseñaba á sus Emperador le consiguió la gracia de ser 
discípulos la Retórica en su lengua nativa promovido al Orden de los Senadores, 
agena de toda dulzura y elegancia. En el Casi lo mismo repite AMBROSIO de 
cap. 10 del libro X V dice , que sus De- MORALES en el capitulo X X X V I del Jt| 
clamaciones escolásticas eran tan chisto- bro I X de la Coránica general de España \ 
sas como agudas, y en el cap. V del U- y dice í De este Voconio son las tres pie--

Tom. 11. X dras. 
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dras que se bailan en Muruedre, por donde yo 
pensó fuesse natural de allí. La primera está 
tn el campo que llaman Arhet : y dice asi: 

y o C O N I U S . ROMANUS 

PATRI. OPTIMO. 

Pâ rece basa de estatua, y dice , que Voco-
ni o Romano la puso a su buen padre. 

En las gradas con que se sube a la igle
sia mayor está otra piedra con estas letras., 

C. VOCONIO. C. F. GAL. 

PLACIDO. A E D . I I VIRO 

I I : FLAMINI I I . QÜAES-

TORI SALIORUM MAGISTRO: 

Dice en Castellano. Esta estatua se 
puso a Cayo Voconio Placido, bljo de Cayo 
de la tribu Galería, que fue dos vez.es edil, 
y dos vezes sacerdote de los Flamines, y fue 
Qüestor , y principal sacerdote entre los 
Salios. Esta piedra podría ser que no fuesse 
del que vamos tratando , sino de otro de 
•Aquel linaje. 

En aquellas mismas gradas está otra pie
dra con estas letras. 

POPILIAE. L . F. RECTI-

NAE. A N N . X V I I I . C. L I C I 

mus. C. F. GAL. MARITUS 

VoCONTOS RoMANUS 

U X O R I . 

Parece piedra de sepultura y y en ella se 
díze como fue puesta á Popilía Re dina hija 
de Lucio , que biuío diez, y ocbo años , y se 
la puso su marido Cayo Licínio Voconio 
Romano , hijo de Lucio , de la tribu Ga~ 
leria." 

Trae estas tres Inscripciones el doc
to VICENTE XIMENO en el Tomo IO de 
Jos Escritores del Reyno de Valencia , en la 
pag. V I de la Noticia preliminar de la 
introducción de las Letras , en lo que aho
ra es Reyno de Valencia , y de sus anti
guos Escritores, como tomadas d^ GAS-
PAR ESCOLANO j que dice haber desapa-
xecido la primera j aunque AMBROSIO de 

MORALES la pone como existente. A \ \ 

segunda la d iv ide de este modo : 

C. VOCONIO. C. F. 

GAL. PLACIDO AED. 

I I . VIRO I I . FLAMINÍ 

I I . QüAESTORI 

SALIORUM MAGISTRO. 

Y de la tercera dice ser esta su distribución, 
POPILIAE L . F. 

RECTINAE. A N . X V I I I . 
C. LICINIUS C. F. 

GAL. MARINUS 

VoCONIÜS ROMANUS 
VxORI . 

admite XIMENO la l e c c i ó n Marinus de ES

COLANO , por la de Maritus de MORALES J¡ 

y la d i v i s i ó n de lineas que D . NICOLÁS 

ANTONIO c o p i ó de GRUTERO. 

De VOCONIO ROMANO da estas not ic ias 

el mismo XIMENO. Fue natural de la España 
Citerior , 6 Tarraconense 5 y con mucha pro
babilidad y de la antigua Sagunto. Fue Poe
ta celebérrimo. Floreció en tiempo de los 
Emperadores Nerva , Trajano , y Adriano % 
los quales dos como Españoles , atraían á 
Roma los ingenios mas sobresalientes de su 
Patria, como fueron Marcial , natural de 
Bilbilis en Aragón > Sillo Itálico de Itálica 
en Andalucía j y Voconio , á quien llamaron 
Romano por merced, y Privilegio del Em-* 
perador. 

C. S I L I O I T A L I C O . 

Fe este Poeta dice asi GERARDO JÚAM 

VOSSIO en el cap. X X I X del l ib. IO De 
Historicis Latinls. " Debe también tener t 
aqui lugar C. SILIO ITÁLICO , llamado asi 
de Itálica ciudad de España , en sentir de 
PEDRO CRINITO , a quien sigue A L P H O N -

so GARCÍA MATAMOROS en ei libro De 
doctls Híspaniae vlris , et ejusdem Acade-

miis: 
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mils : pero son ele parecer eontrario JUA^ noJimus repugnare, necvm-, ([uoi Aublum 
CAMERTS en los Escolios de FLORO , y GE- est, pro certo adfirmare. 
fcoNiMo ZURITA en las Notas al ítinera- Del mismo sentir es ADRIANO BAÍ-

rio de ÁNTÓNINO 5 fundados én que de LLET en la pag. 177 del Tomó ÍV. d é 

la voz Italia sale Itálico , y si hubiese Su Obra Jugemens des Savans ; con cuya 
sido de Itálica , deberla decirse I t alie en- autoridad , y la de CELARIO , queda eví-
se. " deliciada la equivocación de L ILIO GRE-» 

Que igualmente puede formarse la GORIO GYRALDO j que en el Dialogo I V 
voz Itálico e Italicense de las voces Italia De Poetis dice d é SILIO ITÁLICO : Áb Ita-
é Itálica ; y que indiferentemente están lica igitur poiius Pelignorum metrópoli 
tomadas estas voces en una misma acep- cognominatus est > mtusque Romde credi-. 
Cion j está demostrado por D i NICOLÁS tur , etmítri tm. 
ANTONIO con testimonios d é Autores Ignorándose qüal fue ía patria d é 

clásicos , y Con varias inscripciones , en el CAYO SILIO , porque rio hay monumento 
éap.XVIII dellib. i0 de la Biblioteca ánti- antiguo por donde conste , y siendo el 
gua; y por CHRISTOVAL CELARÍO , en la sobrenombre lialieo igualmente aplicable 
Disertación de SILIO ITÁLICO Poeta Con-1- á un Espááol , natural de Itálica , que á 

sulari en la que no estimando la fuerza un Italiano i han confesado ser este pun-
qué da Vossio á la voz Itálico, respecto to muy dudoso aun aquellos Autores ex-
de la Italicense 5 y oponiéndose á qüé trángéros \ que se han inclinado mas á 
SILIO se llamó ITÁLICO porqiie nació ért efue fue Italiano. ^01 lo que rio k rá fue-
Corfú , Capital de los Pdignos , supo- ta de proposito hacer mención de el eii 
niendo que estos la denominaron / ^ / / - ésta Biblioteca ', sigüierido , entre otros j 
ca , quando separados del comercio con á PEDRO MARSO , que asi lo expresa en la 
Homa la eligieron por su Capital 5 con- vida que escribió de CAYO SILÍO , y puso 
Viéné con Vossio en que SILIO ITÁLICO nd al principio d é la edición de ios Escritos 
fue Español , porque su grande amigo de este JPoeta, hecha en Pdris en d año 
MARCIAL nada dice d é su patria j y si 1 5 1 2 5 ademas de qué FLORIAN de OCAM-

hubiese nacido en España ¿ no hubiera PO , éh el czp. 3 r dél libro 40 de ía Cra^ 
dexado d é expresarlo en alguno dé los nica general de España , AMÉROSÍO d é Mo-
muchos Epigramas que lé dirigió : y RALES su continuador, en el cap, X X d e l 

concluye diciendo : Quare ita sentimus at*- i ib. I X ̂  ESTEVAN de GARIBAY'', efi el cap., 
que Ha anlmum inducimus, Silium poetam V I del lib. V I I déí Compendio Historial ¿ 
nequé iri HispaHia nátum fuisse , qüia Mar- con ANDRÉS RESENDE , JUAN VASEO, JUAN 

tialis y ubi máxime poterat, nihil memora- de MARIETA , ÁLPHONSO CHACÓN , V i -
mf : ñeque m Pelignorum urbe Corfinio, CENTE XIMENO y otros varios , con toda 
cuius Italicum mmen incertum , quámdiu certeza dicen que fue Español, y natu-
duraveritj aut an unquam devénerit ¿ in ral dé la ciudad de Itálica en el Anda--
usum populorum : sed ex quocunqüe alio lucia. 
€asu vel caüssa potüisse Italici cognomeñ S De sú instrucción en la Oratoria y 
babere ab Italia potius , quani a singulari en la Poesía da noticia MARCIAL en el 
aliquo oppido deductum : quanquam ús \ Epigrama L X I I I del l ib. V I I , diciendo: 
qui majores postas ex Bastlca, derivante -"Qué por haberse piropuesto inii tará C i -

fom. / I , % 2 CE, 
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CERÓN y á VIRGILIO , hizo tales progresos 
en ambas facultades,, que fue tenido por 
el Orador mas sobresaliente de los de su 
edad, y por comparable con V I R G I L I O . 

Es también celebrado de Vossio, de M A R 

COS VELSER, de OLAO ORRICHIO y otros 
por su erudición en la Historia , en la 
Geografía y en las antigüedades 5 y por la 
pureza de su estilo le dan la primacía so
bre todos los de su siglo. M A R T I N H A N C -

KIO, en su Obra De Scriptoribus Rerum Ro
manar um , pone quanto han dicho de su 
mérito literario los que han tratado de 
el , y de la Historia que compuso en 
verso. Lo mismo executa ADRIANO B A I -

JLLET en la pagina 17 7 y sigg. del 
Tomo I V de la Obra Jugemens des Sa-
vans 5 y CHRISTOVAL CELARIO , en la D i 
sertación ya citada, trae todos los lugares 
en que PLINIO SEGUNDO , CORNELIO T Á 

CITO , MARCIAL y SIDONIO APOLINAR 

elogian la literatura de CAYO SILIÓ j que 
llegó á ser Cónsul en el año de 6 j de 
Christo, y después Gobernador ó Pro
cónsul de la Asia 5 y conseguido su re
tiro , se fue á la campana de Roma ? en 
donde tenia varios lugares propios , y 
en ellos copia de libros , estatuas y pin
turas de exquisito gusto y de gran va
lor , y allí se dedicó con mas intensión 
á la Poesía. Falleció de edad de L X X V 
años , á los principios del Imperio de 
TRAJANO. De todo lo qual da razón 
PLINIO muy por menor en la Epístola 
V I I del libro I I I . 

Escribió en verso heroico en X V I I 
libros la segunda guerra Púnica ^ hasta el 
triunfo de Scipion y atendiendo princi
palmente á la verdad de los hechos, que 
refiere 5 y asi dice OLAO BORRICHIO , c?h 
la pag. 5 1 de su Disertación De Poetis, 
que SILIO ITÁLICO en esta Poesia Pares 

fng i t , propia semper veritati , non m~ 

glectis tamen coloribus, dígressíonibus, si* 
miUtudinlhus , et caeteris Poh'tarum Jlo-
sculis. Y aunque GASPAR BARTHIÓ , en el 
cap. 3 a del libro V i l dé los Adversarios^ 
no descubre en ella la naturaleza, ni k 
materia, ni la forma de Poesía épica ^ 
y tegúla á SILIO por un Autor frió r 
lánguido y esclavo de su lengua y de 
sus palabras , y por el mas despreciable 
de todos los Poetas, enmedio de los ras
gos que tiene de erudición nada vulgar 
JULIO CESAR SCALIGERO en el libro V U 
de su Poética, le alaba de Autor muy 
bueno , aunque carezca de los requisitos 
de buen Poeta 5 y Vossio , en el lugar, 
citado , dice ser muy útil por los pun
tos que toca de la Historia Romana , que 
no se encuentran en algún otro 5 y poí, 
varios puntos pertenecientes á la primera 
guerra Púnica, cuya noticia no se halla 
en T I T O L I V I O . 

HERMANO BUSCHIO PASIPHILO puso: 
en verso heroico el resumen de cada uno 
de los X V I I libros de SILIO ITÁLICO 5 y 
AMBROSIO NICANDRO Toledano hizo otro; 
mas breve, intitulado Catakpsis : ambas 
piezas están al principio de la edición de 
Utrec de 17 1 7. 

La mas antigua es la que hicieron eri 
Roma Conrado Svoeynheym y Amoldo Pan-* 
nariz, en folio, en el año 1 4 7 1 , corregi
da por JUAN ANDRÉS , Obispo ^ / m m / í v 

En 14 7 4 se publicó otra en Roma, en 
folio , que CHRISTOVAL CELARIO tuvo por, 
la primera. 

En 14 8 o se hizo otra en folio, tam
bién en Roma. 

En 14 8 1 se hizo otra en Parma, en 
fol io; y en el mismo año imprimió An
tonio Zarotbo en Milán, en folio, los X V I I 
libros de SILIO ITÁLICO , corregidos por 
PEDRO JUSTINO PHILELFO., Cuidó de esta 
edición y la costeó JUAN LEGNANO. Esta 

edi-
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edición es la mas estimada de los doctos 

i r . i 6 s 

por su belleza y corrección j después dé 
jas del año 147 i . 

En 1483 imprimió los libros de 
SILIO ITÁLICO Juan Bautista dé Tortts en 
Fenecía $ con los Comentarios de varios,-
y con los de PEDRO MARSO J en folio. El 
mérito de esta edición es ser la primera 
que se hizo con Comentarios. 

En 1 49 2 los dio á luz con estos mis
mos Comentarios, tambiert en Fenecía y 
en folio , Boneto Locatello j revistos por 
OcTAviANd SCOTO^ que costeó la edición. 

En 1 504 los imprimió en lá misma 
ciudad de Venecía j en folio ^ Martín dé 
Herbipolis, cort el Epitomé qué hizo de 
cada libro HERMANO BUSCHIO. 

En 1 508 los imprimió en París , en 
4 ° , Rodulpho LaliseaUi 

En 1 5 1 2 los dió á luz Nicolás dé 
Prados en Par ís , en folio y con los Co
mentarios de PEDRO MARSO. 

En 1 5 1 5 hizo una edición Phelípé 
Junta en Florencia •, en 8o, corregida por 
AMBROSIO NICANDRO. 

En 1522 dió luz está Obrá Thomas 
VJolfio ert Basileaen 8% cort los Árgü-
mentos y Escolios de HERMANÓ BUSCHIO 

puestos en el margen. 
En 1 5 2 3 la imprimieron ert Fenecíaf 

en 8o, Aldo y Andrés Asuland Esi una 
edición muy hermosa 5 y la única, qué 
hicieron los Aldos de esta Obra. 

En 1 5 3 1 la dió á luz Stmori Colíneó 
en París , en 8.0 

En 1543 Enrique de Pedro en Basiíea, 
en 8o, con los Argumentos y Escolios 
de HERMANO BUSCHIO puestos en el mar
gen. 

En 15 47 hizo una edición Sebastian 
Cryphio én León de Francia, en 1 2.0 

En 1 5 5 1 hizo otra el mismo Gry-
fhlo , también en 12 o y en León de 
Francia,. 

En i $ 6 6 dió á luz la Obra de SILIQ 

eñ Amberes, en 8o, Phelípe Nucía, 
En 1 5 7 8 se hizo una edición en' 

Leoñ de Francia ^ eri i 2° , sin nombre de 
Impresor. 

En 1 5 p 8 imprimió está Obra Anto~ 
nía Cándido en Lean de Francia, en 1 2.0 

En 1 5oó lá dió á luz Christoval Rapbe-* 
leng'w en Ley den, en 8 o mcnor,con la Obrí-
ta Crepundia Síliana de DANIEL HEINSIO. 

En 1601 la imprimió Glsleno Janse* 
nió ert Amberes^ eri 1 2.0 

En 1503 Samuel Crispina , en 4.% 
eri León dé Francia j eri la Colección ds 
todos los Poetas latinos j y en el mismo 
año hizo en está ciudad Juan Píllebotte 
una ediciori dé sola la Obra dé SILIO , 

eri 12.0 
En 1 507 la díerori á luz eri Ginebra 

los herederos de Jacabó Chouet, en 1 2.0 
En 16 i i lá publicó Christoval Rat 

phelengio en Ley den, en 80 menor. 
Én 1 <514 se hizo una edición en 

Lean dé Francia, en 8.0 
En 1 51 5 la imprimió David Dou~ 

ceur en París j en 4", con los Comenta
rios de CLÁUDIO DAUSQUEIO. 

En 1627 se hizo una edición en 
Amsterdam ^ en 80 menor^ 

En 1 540 se imprimió en Ginebra, ert 
40, en la Colección de los Poetas latí^ 
nos. 

En 164.6 dió á luz R. Daniel ert 
Cambridge la Obrita Crepundia Síliana de 
DÁNIEL HEINSIO. 

En I 5 imprimió Juan Thomas 
Fritsch la Obra de SILIO en Leípsic, en 
1 2o, ilustrada con las Notas de CHRIS

TOVAL CELARIO. 

En I 7 I 7 la imprimió Guillermo Fam 
de Water en Utrec, en 40 5 y en I 7 55 se 
publicó sin Comentarios en Pesaro, en el 
Tom.I I I . de la Colección de Poetas latinos, 

Gui-, 
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GUILLERMO FRANCISCO dé BUHE i en 

ia BibUographíe instructlve , en las pagg. 

Lettres , da noticia de dos distintas edi
ciones de Roma del año 1 4 7 1 : una es 
ia que corrigió el Obispo Alértense JUAN 

ANDRÉS J y la otra la que emendó POM-

PONIO : y de esta dice que es mas rara y 
mas buscada de los eruditos que la pri
mera : que su tamaño es un poco mas 
pequeño : que tiene al fin del Tomo un 
resumen muy breve de la vida de SILIO 

ITÁLICO 5 y que concluye asi: Opus jam 
neglectum Pomponms recognovit amo T>o-
mini M . CCCC. ¡xxj. VL Calend. Mai 
Rome. No tiene nombre de Impresor 5 pe-
ropor lo parecidas que son ambas edicio
nes en la forma de la letra se puede dis
currir , en sentir de BURE , que la im
primieron también los mismos Sweyn* 
heym y Paunartz. De esta edición nada 
dice MIGUEL M A I T T A I R E en sus Anales 
tipográficos 3 ni hace mención de ella 
ARNOLDO DRAKENUORCH en el Catalogo 
de las ediciones de SILIO , que puso al 
principio de la suya de Vtrec de I J I J . 

Esta es la mas apreciable de todas, 
|)or mejor corregida , y por mas com
pleta. Cuidó de ella ARNOLDO DRAKEN-

BORCH , que pone al principio , con títu
lo de Prefación , una disertación erudita, 
en que da noticia del olvido en que es
tuvo este Autor hasta que POGGIO Í L O -

RENTIN halló esta Obra con las Institor-

clones Oratorias de QUINTILIANO , y los 
Escritos de otros Autores antiguos la
tinos , en el Monasterio de S. GALO , al 
tiempo de ia celebración del Concilio 
de Constanza : habla del estado de cada 
uno de los MSS. que se han encontra
do de ella 3 y de lo que para corregirlos 
ha trabajado cada uno de los ilustrado-
íes de SILIO ; los descuidos que ha habí-

d o en las ediciones, y las ventajas que 
tienen las unas respecto de las otras : los 
MSS. y ediciones que el ha tenido pre-f 
sentes para su edición 5 con las críticas 
que se han hecho unos á otros ios Co-* 
mentadores e ilustradores de SILIO : da1 
razón de lo que el ha trabajado para dar; 
bien ilustrado á este Autor , y de lo que 
le han ayudado para ello los literatos 
que nombra; y finaliza su Prefación coa' 
la exposición qüe hizo ANTONIO MARÍA; 

SALVÍNIO , Catedrático de Lengua Griega 
en Florencia , de los versos del libro I l t 
d e SILIO , en que se hace mención de la1 
ciudad de Nehrixa e n España. 

Los Comentadores é ilustradores cíe 
SILIO, de que hace mención DRAKENBORCH^ 

son : PEDRO MONTÓPOLITA , POMPÓN 10 ^ 

DOMICIO de CALDARIIS ó CALDERINO , PE« 

DRO MARSO , HERMANO BÜSCHIO PASIPHI-

LO, AMBROSIO NICANDRO Toledano) FRANGÍS-. 

co ASULANO , Luís CARRIÓN , FRANCISCO 

MODIO , DANIEL HEINSIO , CLAUDIO DAUS-

QUEIO SANGTOMARIO , GASPAR BARTHIO^ 

JUAN FEDERICO GRONOVIO , CHRISTovAt¡ 

CELARIO , J o S i P H SCALIGERO , ¿ IsAAQ 
y o s s l o . 

A esta Prefación se sígüe : Chrlsto** 
phorl Cellarii Dissertatio de C. Silio Ita-* 
lieo Poeta consulari : testimonia veterum de, 
C. Silio Itálico : Catalogas editionum Her-* 
rnanni Buschii Pasiphili Argumenta libro-, 
rum Silii Italici : Ambrosii Nicandri To-. 
letani in singulos libros Silii Catalepses 5 
y después de la Obra un índice de los 
Autores antiguos que por incidencia s& 
exponen , defienden , ó emiendan e n las 
Notas > y otro de las palabras y cosas 
notables que hay en ellas ; ambos por, 
orden alfabético. 

El título de esta preciosa edición ess. 
Caji Silii Italici Punicorum llhri septem-
dscim , cum excerptis ex F r m d s á Modii 
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Novantíquls Úsctíoiiibus , et Casp. ÉaHhn 
4dversar¡¡s, tum Daniel i s Heinsü Crepun-
dih StlUnk y et postumis Notis Nieolai 
Heinslt, nunc primum editls. Curante Ar-
fioldo Drakenborch , culus etlam annotatio-
ves pass'm additae sunt. Un tomó en 4.0 

Tratando JUAN ALBERTO FABRICIO 

de SILIO ITÁLICO en el cap. X I I del To

mo 10 de la Biblioteca latina, trae la no-̂  
ticia de q u e en la Biblioteca Vaticana 
hay un precioso MS. antiguo de la Obra 
de Si LIO > del qual dice PHELIPE ROSSI , 

en la pag. 8 3 del libro intitulado : R i -
tratto di Roma antlca , en que habla de 
la Biblioteca Vaticana : Fu portato di 
Spagna i l libro di Sillo Itálico con V ima
gine di Annlhale , // quale hoggi si rltrová 
nella predetta librarla. Que de esta Obra 
hizo una Paráfrasis inglesa THOMAS ROSS, 

que fue impresa en Londres en I 5 5 5 : 
que este mismo Ross continuó el Poema 

de SILIO desde el triunfo ele Sciplon hasta 
la muerte de Aníbal j y que á imitación de 
SILIO escribió PRANCISCO PETRARCA , en los 
nueve libros de su Poema heroico in t i 
tulado Africa , la segunda guerra Púnica 
y la historia de Sciplon Africano: tam
bién trae esta especie ARNOLDO DRAKEN

BORCH 5 y dice , que no hubiera escrito 
PETRARCA semejante Obra , si en aquel 
tiempo se hubiera ya encontrado la Obra 
de SILIO que sé halló después ; porque 
el fin de FRANCISCO PETRARCA en escribir 
sil Poema , fue suplir la falta que habia 
de la historia de dicha segunda guerra 
Púnica, por no existir la que tenia es
crita SILIO , de quien no se habia hecho 
mención por Escritor alguno desde el 
tiempo de PLINIO y de MARCIAL has
ta el del descubrimiento de su Obra , 3 
excepción de SIDONIO APOLINAR que le 
cita. 

ESCRITORES CHRISTIANOS 
• • E S P *~'ttm'm 

QUE FLORECIERON E N EL SIGLO IV. DE L A IGLESIA. 

O S I O , O B I S P O D E C O R D O V A . 

A principios ele este siglo floreció en 
santidad y literatura Osio , Obispo de 
Cordova , estimado del Emperador Cons
tantino por su virtud y sabiduria , y 
por su constancia en la defensa de la Fe 
Católica. 

Se ignora el año del nacimiento 
de Osio , y el de su fallecimiento : SUL-
PICIO SEVERO , en el l ib. 20 de su Histo
ria cap. X L V , dice, que quando murió 
pasaba de cien años ; y S. ATANASIO en 

su Carta á los Solitarios , escrita en el 
año 35 8 , habla de el como de sugeto 
ya difunto ; por lo que podia poner
se su nacimiento acia el año 2 5 7 , y 
su muerte en el de 3 5o , ó en el si
guiente. 

Su vida irreprehensible , su pro
funda sabiduría , su consumada pruden
cia , y su acertado modo de dirigir con 
rectitud y sana intención todas sus ac
ciones , le grangearon j entre otros varios 

hon-
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honrosos títulos, el de Oc Tref ̂ O'̂ TOS TOTÍ 
TOTÍ kvjfártoti , E l ilustre entre los de su 
tiempo , que ie dio SÓCRATES en el cap. 
X X I X del libro 2° de sü Historia: el 
de O' Tthu &Qo¡)f¿ívo5y El celebérrimo y con 
que le nombra EUSEBIO en el cap. V I I 
del libro 30 de la vida de Constantino : 
el de rouvo/jLo, ocatá >¿ TOV @>ióv , Santo por 
su nombre y pfir su genero de vida , con 
que ie apellida PHOCIÓ ; y el de TOZ 

tvynforárou rov K&l ^fóyoy, xa,\ 
IpLoXoyícu , JÍ.*/ J\cl TO roaovrov KÁ/Á&TOV 

Tvyx¿yovTO$ oijrícv' Anciano ?nuy respeta
ble , y digno de las mayores honras y ve
neraciones , asi por su abanzada edad y por 
su confesión , como por los gravísimos tra
bajos que padeció : elogio con que le hon
ró el mismo Concilio Sardicense en la 
carta, que dirigió á todos los Obispos que 
no asistieron á este Concilio en que pre
sidió Osio. 

La perversa astucia de los Lucife-
rianos FAUSTINO y MARCELINO ha ocasiona
do, qué en varios libros de Historia Ecle
siástica , y en otros , en que se tratan al
gunos puntos concernientes á ella , como 
en el De viris illustríbus de S. ISIDORO , 

Arzobispo de Sevilla, se haya introduci
do la falsedad de que Osio falleció im
penitente ; y que torciendo ojos y cabe
za cayó muerto repentinamente á los pies 
de S. GREGORIO BETICO , al tiempo que 
Osio iba á pronunciar contra este Prela
do sentencia de deposición. 

Esta calumnia, y otras que levanta
ron los Hereges para vengarse de Osio, 
enemigo acérrimo de su falsa dotrina, 
y el único de los Católicos á quien ellos 
temían , quedan enteramente desvaneci
das con lo que de el refiere S. A T A N A -

SIO ; cuyo testimonio , ademas de ser el 
de mayor autoridad entre todos los anti

guos que han hablado de Oslo , es cta 
cisivo en esta materia 5 porque S. A T A ^ 
NASIO como coetáneo suyo estuvo mu
cho mas instruido en los sucesos de aquel 
tiempo , que los que escribieron algunos 
siglos después 5 y una de las imposturas 
con que varios modernos han querido 
desacreditar á Osio fue decir, que este 
subscribió á la condenación del mismo 
S. ATANASIO. 

Debiera copiarse aquí á la letra la 
relación que hace este Santo de todos los 
sucesos de Osio , y de su muerte , por, 
la equivocación que en esta parte pade
ció el P. JUAN de MARIANA en el cap.. 

X V I I del l ib. 40 de la Historia de Espa-* 
ña 5 pero se omite esta diligencia por no. 
repetir la Apología del Cardenal AGUIR-

RE , que está al principio del Tomo 2^ 
de la Colección de los Concilios de España^ 
de la edición de Roma de M.DC.XCIV^ 
en que se leen todos los lugares de S-j 
ATANASIO que dan alguna noticia de 
Osio > y porque las da muy circunstan-< 
ciadas el sabio P. D . REMIGIO CEILLIEK 

en todo el capitulo XIV, del libro I V de 
su Histoire genérale des Auteurs sacres et. 
ecclesiastiques, desde la pag. 5 2 1 á la 530^ 
rcmltic'ndose á la relación de S. A T A N A 

SIO en varios de sus Escritos. Algunos de 
los lugares de este Santo se citarán tam
bién aqui, para dar razón de ios servicios 
mas principales de Os:o en la Iglesia 
Católica. 

Aunque no se sabe con certeza 
quando hizo Osio la primera vez en pú
blico la confesión de la Fe , es de discur
rir que fuese ácia el año de Christo 
29 6 i, porque hablando S. ATANASIO , en 
la carta ad Solitarios , de la persecución 
que movieron los Arríanos contra Osio 
en el Concilio de Sirmio , celebrado en 
el año 3 5 7 , dice de ellos : Que ni res

pe-
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pitaron el carácter que tenia de Confesor) 
n¡ atendieron á que hacia mas de sesenta 
años que habia confesado la Pé de Chrlsto. 

Esta confesión, dice el mismo OSÍO 

en su Carta al Emperador Constancio, 
que la hizo en presencia de su abuelo 
Maximiano ; y que esto sucedió en el 
tiempo dicho lo dan á entender e l tí
tulo de Confesor grande con que le hon
raron los PP. del Concilio Iliheritano, 
al que asistió Osro con LIBERTO , Obispo 
de Merida , como expresa el Cardenal 
BARONIO en el Tomo 30 de los Anales 
Eclesiásticos ; y la estimación que hicie-
xon de el los Obispos congregados en la 
ciudad de Cirta-, en la Numidia , en el año 
.303 > en el qual Concilio, á que tam
bién asistió Osío como Obispo dc^Cordo-" 
va , se descubrió la malicia de los Do-
natistas 5 y en el se evacuó la causa de 
los Obispos, que, por obedecer lo manda
do por los Emperadores en edictos pú
blicos , entregaron los libros sagrados 
para echarlos en el fuego. De este Con
cilio trae algunas Actas S. AGUSTÍN en 
el fin del cap. 26 y en el 27 del libro 
.<30 contra Cresconio* De la asistencia de 
Osío á estos dos Concilios se deduce, 
que aunque por su confesión pública de 
Te fue desterrado de órden del Empera
dor , cumplido su destierro , se habla 
ya restituido á su Iglesia quando los ce
lebraron ; y en el año 313 estaba Osío 
en la Corte del Emperador Constantino 
el Grande , según Se echa de ver por la 
Constitución que este Emperador dio á 
CECILIANO , Obispo de Cartágo $ man
dándole distribuyese ciertos empleos en 
Ministros Católicos por todas las Provin
cias de Africa, Numidia y Mauritania, 
según lo que sobre este punto le acon
sejaba Osío. De esta Constitución da 
noticia NICEPHORO en el capitulo X L I del 

fom. I I . 

libro 70 j y en este tiempo acusó DO
NATO al mismo CECILIANO en presencia' 
de este Emperador , como parece por la' 
relación de OPTATO MILEVÍTANO en el 
libro i0 contra PARMENIANO. 

Movidas entre los Obispos de Libia 
y Provincias circunvecinas , y DIONISIO 

de ALEXANDRIA las gravísimas disputas 
en materia de Religión, que pueden leer
se en BARONIO año 3 1 8 de Christo , V* 
del Papa SILVESTRE , y X I I I del Emperador 
Constantino 5 se acudió pata su decisión' 
al Papa S.SILVESTRE, que , enterado del 
asunto , se les ofreció por Juez y me
diador , fiado para esta oferta en su amis
tad con el Emperador Constantino, con* 
cuyo auxilio habia sujetado poco antesf 
á los Donatistas , turbadores de la Igle-^ 
sia Occidental. Para esto envió á Osío' 
por su Legado á Oriente con carta para' 
Constantino , que á la sazón se hallaba 
en Bithinla , con el fin de que protegido 
también por el Emperador pasase á Egip< 
to , ó adonde tuviese por mas convenien-^ 
te, á apagar con mayor prontitud el fue
go que habia empezado á encender la 
malicia de ARRIO contra la Iglesia Cató-»! 
lica : asi lo dice SÓCRATES en el cap. I V deí 
l ib. i0 de su Historia j y del mismo modo; 
lo refieren SOZOMENO en el cap.XV del lib., 
IO de la suya, y PHOCIO en su Biblioteca^ 

Esta Legacía de Osío la pone BA* 
RONIO en el año 3 1 8 ; pero no habien
do sido Constantino dueño absoluto del 
Imperio hasta el año 3 2 4 , no pudo, 
empeñarse arttes en componer las dife
rencias entre ALEXANDRO y ARRIO 5 y. 
debe tenerse dicha resolución por tomada 
en uno de los años siguientes al de 324^ 

Que Osío fue á Egipto por Lega^ 
do de la Silla Apostólica, con el resguar
do de la. Carta del Emperador Constante 
no j y que allí celebró un Concilio ge-
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nerai, al que asistieron todos los Obis
pos que prestaban obediencia al Patriarca 
de Jhxandria , lo dice expresamente S. 
ATANASTO en la Carta ad Solitarios, De lo 
actuado en este Concilio , cuyas Actas 
se han perdido , dá alguna noticia el mis
mo Santo en la Apología 2% con motivo 
de referir que dichos Obispos hablan subli
mado con demasía á un tal Ischyras que lle
vaban consigo , el qual, aunque estaba re
putado por Sacerdote, no lo era en la reali
dad; porque habla sido ordenado de presbítero 
por un cierto Collutho , que en este Concillo 
fue degradado, por sentencia de Oslo y de-
mas PP., de la dignidad de Obispo que su-* 
ponía tener , y quedó solamente con el ca-* 
racter de Presbítero , que era el que ver
daderamente tenía : por lo que el referido 
'Ischyras , con todos los demás i quienes ha
lla ordenado Collutho , quedo degradado 
en este Concilio , á presencia de Oslo , del 
carácter que se apropiaba de Sacerdote , y 
colocado en la clase de legos en que perma
neció después. Y SÓCRATES , en el cap. V 
dellib. 30, expresa, que el obgeto princi
pal de Osio en la celebración de este 
Concilio fue desarraygar de aquellos Paí
ses el perverso dogma de SABELIO , que 
en ellos habia echado ya hondas raices. 

Es verosimil, que las Actas de este 
Concilio fuesen también relativas á la ex
tirpación de la secta de ARRIO y sus sequa-
ces , y á la de los Melé cíanos 5 y que Osio, 
como Legado de la Silla Apostólica 
para este efecto, presidiese no solamente 
en este Concilio , sino en los demás que 
se tendrían de resultas, de la obstinada 
porfía de los Melecianos , Arrmnos y Co-
lucianos 5 y asi pregunta S. ATANASIO en 
ia Apología pro fuga sua : i Qué Synodo 
se ha celebrado en que Osio no haya sido Pre
sidente ? A quien no atraxo á sis modo de 
sentir , con defender lo que era justo ? T 

qué Iglesia hay que. no conserve preciosos 
monumentos de su presidencia ? 

Infestada la Iglesia Oriental con la 
heregia de los Arríanos , y la secta de 
los Quartadeclmanos, refiere S. ATANASIO 

en el libro De Synodo , que viendo el Papa 
SILVESTRE , que las dos Legacías de Osio 
no habían tenido las favorables resultas 
que se deseaban para bien común de la 
Iglesia , resolvió convocar un Concilio 
general 5 para lo qual habló al Empera
dor Constantino que á la sazón se hallaba 
en Roma 5 y para el propio fin escribió 
a este Emperador ALEXANDRO Patriarca 
de Alexandría. De este modo lo refiere 
SOZOMENO en el cap, X V I del libro i " : 
Mas sucediendo el caso contra lo que se es
peraba , porque las disputas impidieron el 
establecimiento de la paz ; y habiendo vueltQ 
Oslo á Roma sin haber surtido algún efecto 
favorable de su Legada , convocó Constanti
no un Concilio en Nicea} y escribió d todos los 
Prelados de las Iglesias , para que estuvie
sen en esta ciudad en el di a señalado. 

Entre los PP, de este Concilio tuvo 
Osio el primer lugar como Legado del 
Papa SILVESTRE , y subscribió con prefe
rencia á los Obispos de Alexandría, y aun 
al mismo CECILIANO , Primado de todos 
los Africanos 5 al modo que S. CHULO, 

Obispo de Alexandría , por haber sido 
Legado del Papa S. CELESTINO , tuvo el 
primer lugar en el Concilio de Ephesa 
entre los demás PP. que asistieron á el. 
También subscribió Oslo antes que sus 
dos compañeros VÍCTOR y VICENTE 5 por
que estos dos eran solamente Presbíte
ros, como se lee en este epígrafe de la car
ta que los tres escribieron al Papa : Bea~ 
tíssimo Papae Urbis Rornae omni reverentia 
cokndo Silvestro Osíus Episcopus Provincias 
Híspaniae Civitatis Cordubensís , Víctor et 
Vlncentíus prssbyteri Urbis Rornae ordinati. 

Ex 
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Ex dlrecthne tua &c. Y por esta razón Untado los Arríanos , mientras el grande. 
subscribió en el Concilio Sardkense antes Oslo no experimentase sus rigores 5 é hicie-
oue los Presbíteros ARCHIDAMO y PHI- ron todo empeño en mortificarle , sin aten-* 
ÍLOXENO , como consta por las Actas de der á que era el padre de los Obispos, y 4 
este Concilio mencionadas por S. A T A - que tenia de Confesor mas de sesenta años 5] 
NASio en la Apología segunda. antes bien, atropellando por todo , sin te* 

Acordes en este Concilio Nlceno mor de Dios , acudieron al Emperador di*. 
los Arríanos con los Católicos , formó en ciendo : hemos desterrado al PontiMe RQ~* 
el Osio la formula de la Fe Católica, que mano, y perseguido á muchísimos Obispoŝ  
produce S. ATANASIO en su carta á Jo vi- llenando de asombro á todos los Pueblos t 
N I ANO sobre la Fe 5 como lo refiere el mis- pero todas estas disposiciones tuyas son nadan 
mo S. ATANASIO en la Carta ad Solitarios. mientras no se tome alguna providencia 

Señalada la ciudad de Sardis en el contra Oslo 5 porque entre tanto que él esté. 
año 3 4 7 de Christo , X I del Papa JULIO con los suyos , parecerá que todos los demast 
y de los Emperadores Constancio y Cons- residen en sus respectivas Iglesias 3 pues él, 
tante , para la celebración del Concilio solo con la eficacia de sus palabras , y fir* 
Ecuménico Sardieense , envió el Papa por meza de su fé y es capaz de mover á todos. 
sus Legados al Obispo Osio , y á los contra nosotros v porque él es el Padre dsv 
Presbiteios ARCHIDAMO y PHILOXENO j los Concilios , y qualqulera cosa que dlcét 
Como dice S. ATANASIO 5 quien en la es bien recibida de todos : él formó Id 
Carta ad Solitarios cuenta largamente co- formula de la Fé en el Concilio Nlce-s 
mo fue la entrada de los Obispos Cató- no , y en todas partes tiene declarados 
lieos en Sardis, y la llegada de los Arria- por Hereges á los Arríanos : y asi, dexan-
nos á esta ciudad , y para dar un testi- dolé á él en su quietud, ocioso es desterrar, 
monio cierto de los buenos oficios de Osio a los demás ; porque nosotros nos vemos pre*-
con los Arríanos , en defensa de la Inocen- cisados á ceder. Por lo qual empieza á per-1 
cia del Santo , pone en griego la misma seguirle , no repares en que por su anciani-* 
carta que Osio escribió mucho después al dad es digno de atención , porque nuestra, 
Imperador Constancio. partido no respeta canas. 

En el año 3 5 5 de Chrísto, I V del Luego que Constancio oyó este razo* 
Papa LiBERio y X I X del Emperador Cons- namienta. ( prosigue S. ATANASIO ) , formó 
tanclo, se celebró en Milán el Concilio alto concepto de la autoridad del venerable 
que el Papa LIBERIO había pedido á este viejo 5 y queriendo conocerle le llamó y le. 
Emperador en el año antecedente. De los recibió con afabilidad , agasajándole en 
esfuerzos del Emperador Constancio para gran manera , y rogándole subscribiese. 
que todos los Obispos congregados en el contra mi \ y comunicase con los Arrlanos,i 
subscribiesen contra S, ATANASIO , y de T no podiendo sufrir Oslo ni aun el oír se-* 
lo que atormentó á los Obispos Católicos mejante proposición , le habló con razones 
que lo resistían , da razón el mismo S, tan eficaces que le hizo temer, y desistir de 
ATANASÍO en dicha carta ad Solitarios^ en la su intento 5 y se volvió á su patria é Iglesia. 
que especifica asi la solicitud de los ^ m ^ - Repitiendo los Arríanos ms instan*. 
nos contra Oslo : Después de tantas y tan cías contra Osio , exasperado el Empe-
grandes maldades 7 nada pensaban haber ade- lador le escribió pidiéndole subscribiese; 

Tom. I I , Y a coa» 
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contra S. ATANASIO , y comunicase con 
los Arríanos 5 con. amenazas de que ex
perimentaría su indignación como no 
condescendiese á esta súplica : á que res
pondió Osio con grande entereza, sabidu
ría y generosidad de ánimo., haciendo ver 
al Emperador la inconseqüencia de sus 
resoluciones , el malicioso ardid de los 
Arríanos y la inocencia de S. ATANASIO j 
ofreciéndose á sufrir los mayores tor
mentos antes que asentir á lo que le su
plicaba. Trae esta carta en Griego SAN 
ATANASIO entre sus Escritos : en Griego 
y Latin el Cardenal AGUIRRE en el lugar 
ya citado ; el P. D. REMIGIO CEILLIER la 
puso en Francés en el Tomo I V de la 
Historia general de los Escritores Sagrados 
y Eclesiásticos de la edición de Earis de 

i 7335 y FLEURY en el Tomo I I I de la 
Historia Eclesiástica impresa en Paris en 
J 7 5 0 . 

Disgustado Constancio con esta res
puesta de Osio, y molestado de los con
tinuos recursos de los Arríanos, hizo po
ner preso á Osio , que ya pasaba de la 
edad de cien años , como dice S. A T A N A 

SIO. Un año entero estuvo Osio en la 
cárcel en Sirmio, padeciendo los mas afren
tosos ultrages c injurias , sufriendo r i 
gorosos castigos, hasta ser rasgado su 
cuerpo con ciertas máquinas : y falto ya 
de fuerzas por su mucha ancianidad para 
resistir tantos tormentos , condescendió 
por entonces en comunicar con URSACIO 

y VALENTE 5 pero no en condenar á SAN 

ATANASIO. Expresamente lo refiere así este 
Santo en su primer discurso contra los 
Arríanos, añadiendo : Que poco después, 
estando ya Osio próximo á morir, protesté 
la violencia que le hicieron , condeno la he-
regia de los Arríanos , y declaró que nadie 
debía estar por ella ni seguirla. 

Escribió Osio varias Obritas dogmá

ticas , según refiere el mismo S. A T A N A 

SIO. Una Carta á su hermana De laude-
Virglnitatis , mencionada por S. ISIDORO 

en el libro De víris illustríbus : una ins
trucción á CECIUANO , Obispo de Cartago> 
sobre el repartimiento de ciertas cantida
des entre Ministros Católicos para sus 
precisas urgencias 5 que está citada por 
el Emperador Constantino en su carta al 
dicho CECILIANO , que es el capitulo V I 
del libro X de la Historia Eclesiástica de 
EUSEBIO PAMPHYLO , y se lee en la pag. 

4 3 1 y sig. de la edición de T'urin de 
1 7 4 5 : un libro De observatione Domi-
nícae discíplinae, de que da noticia SIGE-

BERTO en el cap. 4 8 Dí1 scriptoribus Ec~ 
clesiasticis : una Obra De interpretatione 
vestium Sacerdotalium , citada en el dicho 
libro de S. ISIDORO : una Traducción del 
Timéo de PLATÓN , de que habla T R I -

THEMIO en el cap. 139 del libro de los 
Escritores Eclesiásticos : los mas de los 
Decretos del Concilio de Sardis, que 
tienen el nombre de Osio , como Presi
dente que fue de aquel Concilio ? y la 
carta al Emperador Constancio , de que 
ya se ha hablado. 

S, G R E G O R I O B E T I C O 
OBISPO DE GRANADA, 

ace memoria de este dignísimo Pre
lado S. GERÓNIMO en el cap. 105 del 
libro De illustríbus viris, diciendo : Gre
gorio Betico Obispo de Granada basta su 
mayor ancianidad compuso diversos Tratar-
dos en mediano estilo , y un libro elegante 
De fide , que se dice existir aún. 

No se sabe en que año nació 5 y 
solamente consta por los Martirologios 
que citan los PP. HENSCHENIO y PAPE-

SROCHIO en la Obra Acta Sanctorum , que 
fa-
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falleció en 24 de Abr i l , dia en que dedicándole á María Augusta, Infanta de 
celebra su festividad la Iglesia de Gra- Portugal , hija del Rey D . Manuel: n i 
tuda, de donde fue Obispo , desde cer- tampoco el que se lee en las ediciones 
ca del año de 3 5 5 hasta poco después de la Biblioteca de los PP . aplicado unas 
del de 392 en que murió 5 según pare- Veces al Presbítero FAUSTINO , y otras á 
ce por el Catálogo de los Obispos de S.GREGORIO BETICO ? porque el erudito P. 
Granada , que está en el Códice conocí- PHELIPE LAEBE en su Disertación De Scri~ 

do por el Emilianense , y por el Catá- poribus Ecclesiasticis , hace ver que fue 

logo de los mismos Obispos que dió á escrito por el referido FAUSTINO.- De este 
luz el Arzobispo de dicha ciudad D.Fr. sentir son todos los sabios modernos 5 y 
PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA 5 que am- como Obra legitima de FAUSTINO se dió 
bos t r a e el docto R. P. M . Fr. ENRIQUE á luz en el Tomo V de la Biblioteca de 

FLOREZ en el Tomo XÍI de la España ¡os PP . de la edición de León de Francia 

Sagrada , en que trata difusamente de del año 1 6 7 7 . 
.este Santo Obispo y vindicando su buen Tampoco es Obra de S. GREGORIO 

nombre , y demostrando con testimonios BETICO el Martirologio que con el título 5 
irrefragables , que jamas hubo en el el Catalogo de los Mártires que padecieron en. 
borrón que le supone TILLEMONT de ha- España en la sangrienta persecución de Dio-* 

bcr sido partidario de los Luciferianos* cleclano y Maximiano Augustos* Ordenad» 

Se • ignora quales fueron los varios por S. Gregorio Betico Obispo de Granadal 
Tratados que compuso mediocri sermone con la explicación de los lugares donde mu-

como dice S. GERÓNIMO , ó xoivS Aoyco, rieron , se lee en el Tomo 1 ° de los qua-» 
en lenguage vulgar , que interpreta el tro de que se compone la Obra Poblar 
Escoliador griego de este Santo j y acerca clon Eclesiástica de España, y noticia de sus 
del elegante libro de la Fé , mencionado primeras honras , hallada en los Escritos 

así por S. GERÓNIMO : et de Fide siegan- de S. Gregorio Obispo de Granada y y en el 

tem lihrum , qui hodieque superesse dici- Chronicon de Hauberto , Monge de San, 

tur , advierte DOMINGO VALLARSIO en la Benito , ilustrados por el Maestro F r . 

Nota que puso á este capitulo de S. GE- Gregorio de Argaiz y Chronista de la 
R O N i M o , que en los MSS. antiguos no se misma Religión , impresa en Madrid en 
lee el pronombre relativo qui j por lo el ano 166 j : porque esta es una de las 
que no debe entenderse la expresión de Obras con cuyas noticias han viciado al-
S. GERÓNIMO de la existencia del libro gunos incautamente la Historia Eclesiás-
que compuso S. GREGORIO BETICO , sino tica de España , por ser fingidos los MSS» 
de la de este Santo en el tiempo en que que sus publícadores supusieron de tanta 
S. GERÓNIMO escribía el libro De viris antigüedad para que se diese estimación 
illustribus. i las novedades que producían. De este 

En vista de esto , no puede decirse punto se tratará quando se hable de los 
con fundamento que es de S. GREGORIO Cronicones fingidos. De la falsedad de es-
BETICO el libro De fide , que GERMÁN te Martirologio tienen hecha una clara de-
JENO, Monge Benedictino, dirigió á A C H Í - mostración los PP. HENSCHENIO y PApE, 
LES STACIO , y este publicó en Roma en BROCHIO en la Obra Acta Sanctorum y dia 
el año 1575 c o m o Obra de dicho Santo, 2 4 del raes de Abr i l , y D . NICOLÁS 

UNED



ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 174 
ANTONIO en el capitulo 111 del libro 
s e g u n d o de l a Biblioteca antigua. 

CAYO VECCIO A Q U I L I N O 
JUVENCO. 

'e este ilustre Español, que es el mas 
antiguo de los Poetas Christianos , hace 
mención S. GERÓNIMO en el cap. LXXX1V 
del libro Be Scriptoribus Ecclesiasticis, di
ciendo : Juvencus nobilissimi generis His-
panus presbyter , quatuor Evangelia hexa-
metris versibus pene ad verbum tranferens 
quatuor libros composuit. JUVENCO Presbí
tero Español, de iinage nobilísimo , com
puso quatro libros , trasladando casi á 
la letra en versos hexámetros los quatrq 
Evangelios. 

El P. D . REMIGIO CEILLIER en el 

cap. I V del libro IV. de la Historia gene
ral de los Escritores sagrados y Ecclesiasti-
cos, ya citada , en la pagina 121 yv 
siguientes, expresa , que floreció prin
cipalmente en tiempo del Emperador 
Constantino j y de su Obra dice : " que 
en ella no hace otra cosa que poner 
casi palabra por palabra el texto de los. 
Evangelistas ••> atendiendo en particular al 
Evangelio de S. MATEÓ , y supliendo con 
los otros tres lo que este Apóstol omitió 
de toda la Historia entera de JesuChristo: 
aunque sin empeñarse en ponerlo todo, 
porque dexó varias particularidades que se 
leen en el Evangelio de S. JUAN , no cre-

, yendolas necesarias á su obgeto. Empie
za por la aparición del Angel á ZAGA-

RÍAS , referida en el primer capítulo de 
S. LUCAS , y finaliza con la de Jesu
Christo á sus once discípulos en el Monte 
de Galilea , en donde les prometió estar 
siempre con ellos hasta el fin del mundo, 
como se dice en el último cap.0 de SAN 
MATEO. " 

GASPAR BARTHIO , en el capitulo 1 • 
del libro V I I I de los Adversarios, siente, 
que JUVENCO ha dado en esta Obra una 
prueba no equivoca de ser el mas sen
cillo de todos los Escritores 5 porque; 
comprchcnde en ella mucho mas de lo 
que promete su título : y añade , qu» 
aunque su versificación no es muy sublime y 
no de xa de ser bastante latina. El P. PHE-«. 

LIPE BRIECIO en el libro 40 de los Poetas. 
Latinos tiene á JUVENCO por Poeta muy 
mediano , y de baxo estilo > porque , por; 
seguir la letra del Evangelio, no usó de 
expresiones poéticas; y ciñendose preci
samente á la verdad del texto , no cuidó 
de los adornos de la Poesía , ni puso el 
mayor esmero en la quantidad de las sí
labas , ni aun en la elección de voces.;' 
ADRIANO BAILLET, en la pag. 2 o (5 y sigg.; 
del Tomo I V de la Obra Jugemens des 
Savans de la edición de Paris del año 
1 7 2 2 , tratando de JUVENCO dice, " que. 
debe tenerse por el primero de los Escri-s 
tores Christianos que se aplicaron á la 
Poesía como á una profesión seria 5 por
que las Instituciones acrósticas de COMMO-
DIANO , que precedió á JUVENCO por quinr 
ce ó veinte años , no merecen estimación: 
alguna, por carecer sus versos de pies y ds 
medida ; y también porque no deben estar, 
en la clase de Poetas TERTULIANO ni S. CI

PRIANO , por no ser de este Santo el 
Poema de la Generación , y el del suceso 
de Sodoma j ni de TERTULIANO los cinco 
libros en verso contra MARCION , y de-
mas Poesías que se le atribuyen , y se 
han impreso con sus Escritos legítimos 'x 
desdiciendo tanto dichas piezas de la ha
bilidad de ambos Escritores," El Poema 
de la Generación es obra de JUVENCO , co
mo se dirá después. 

De la Historia Evangélica cita S. GE
RÓNIMO, en sus Comentarios á S. MATEO, 

el 
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el lugar en donde habla de los Magos 
que fueron á Belén á adorar al hijo de 
Dios , y á ofrecerle dones j y en el cap. 
JLXXX1V del Catálogo , ó libro de los 
Escritores Eclesiásticos, da noticia de que 
JUVENCO escribió de los Sacramentos, 
ó de los Misterios. Esta Obra no se 
conserva 5 y por el modo con que la cita 
S. GERÓNIMO se conoce, que tampoco 
existia en tiempo de este Santo , ó que 
el no la. vió. 

De los quatro libros de la Historia 
Evangélica se han hecho varias ediciones, 
citadas por el P. D . REMIGIO CEILLIER en 
el Tomo I V de su Historia general de los 
Escritores Sagrados y Eclesiásticos 5 por D. 
NICOLÁS ANTONIO en el capitulo I V del 
l ib , 3 o de la Biblioteca antigua i por JUAN 

ALBERTO FABRICIO en el libro 2 a de la 
Biblioteca Latina > y por MIGUEL M A I T -

•TAIRE en los Anales Tipográficos. 
La mas antigua es la de Paris^ en 

fol io , publicada por SANTIAGO FABRO en 
1 49P , con las piezas de SEDULIO , y cin
co himnos de las festividades de Maria 
SS.ma En Venecia hizo Aldo otra edición 
en el año 1 5 0 2 , con las Poesías de SE
DULIO , ARATOR , PROBA FALCONIA , C. 

SULPICIO , y algunas de LACTANCIO y de 
S. DÁMASO , con la de S, CIPRIANO De 

Lrgno Crucis 5 y los Homerocentones de 
Autor desconocido. Otra se publicó en 
Leipsic, en folio. Una en 40 sin nota de 
ano, ni del lugar de la impresión, que 
tiene el título : Juvencus Presbyter immen-
sam Euangelii maiestatem heroicis versibus 
concludens. Otra en Leipsic , en folio, en 
i i 505. Una en Taris , en 40, en 1 506. 
Una en Rúan , en 40 , en 1 509 , con 
Notas de BADIO ASCENSIO. Una en Leipsic, 
en 40, en 1 5 1 1, con MwEpigrama&s. HER

MANO BUSCHIO en loor de JUVENCO. Una 
en Viena , en 4% en el año 1 519 . Unai 

en Basilea en 1537 , en 8.° Otra en 
esta ciudad en el mismo a ñ o , y en 8% 
con ARATOR y el Enchiñdion de PRU

DENCIO. Otra en 1 5 4 1 , en 8.0 Otra tam
bién en Basilea con las Notas de BADIO , y, 
las de NEBRIXA á SEDULIO , y con otr*as va
rias piezas de Poetas Christianos. Otra 
en la misma-ciudad , y en 8o, en 1 5 4 5 , 
con SEDULIO y ARATOR , que se hizo por 
un MS. de ROTTENDORP de especial an
tigüedad , y por otros varios MSS. Una 
en Parts r en 1 20, en el mismo año de 
1 5 4 5 . Una en León de Francia, en 1 20, 
en 1553 por Juan Tomesio y Guillermo 
Gazeyo , con el título : Juvenci, Coelii 
Sedulii et Aratoris sacra Poesis summa 
cura et diligentia collata ; de la que se 
hizo una reimpresión en la misma ciudad 
en el año 15 6 6. Una en Basilea , en 4% 
en 1 5 5 2 , ilustrada con Notas de JOR

GE FABRICIO. Otra en esta ciudad , en 
8o, en 1 5^4 en hermoso carácter , y 
con las mismas Notas. Una en Milán, 
en 8% en 1 569 . Una en Caller, en 8o, 
en 1 5 7 3 . Otra en León de Francia, en 
12o, en 1 5 8 8 . También se imprimió 
en el Tomo 20 de la Colección de Poetas 
Latinos de esta misma ciudad en 1503, 
en 4.0 En la misma parte por Juan de 
Tournes en 1 5 55 , en 1 8o, con SEDULIO 

y ARATOR : en Ginebra en 151 1 y 
1 52 7 , en 4.0 En Londres en 1 7 1 3, 
en folio > y en la Biblioteca de los PP. 
en el Tomo V I H de las ediciones de Paris 
de los años 1 5 7 5 , 1 5 8 9 , 1 5 2 4 , 
15545 y en el I V de la de Colonia de 
I 5 l 8 , y de la de León de Francia de 
1503. Se ha impreso últimamente en 
Francfort en 1710 , en 8o , revista y 
corregida por muchos MSS., y enriqueci
da con un gran numero de Notas, en par
ticular de las de DANIEL OMEISIO y de M A -

THIAS KoeNio 5 y en el Tom.V de la Colec
ción 
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m n de ¡os Poetas hecha en Pesaro en i j 6 6 . Notas de BADIO ASCENSIO , en un Tomo; 

La edición de París del año i 545 en 4.0 Esta edición , cuyo titulo es ; 
tiene el título : Juvenci Hispanl Presbyteri Juuencus presbyter immensam euangelke le-
Historia Evangélica ver su heroico descripta, gis maiestatem herokis versibus concludem 
Claruit sub Constantino magno Amo Domi- ab jodoco Badio Ascensio paucis elucidatus s, 
ni CCCXXX. Parisiis. Excudebat Petrus J en cuyo fin se lee : Liber Juuencus fi-
Galterus pro Joanne Barbaeo et Claudio nem optatum aceph : Salmantina in emitan 
Garamontio. En esta edición , de que cui- te in officina venerabilis Joannis de porrs* 
dó WOLFGANGO GULDEN , quien la dedicó Ame dñi. m.d.xvij. Kalendls Januari.xvijz 
á GASPAR GUTTEL , Profesor en Lsipsic, tiene foliadas setenta y tres hojas, en las 
se puso en su t í tu lo , que JUVENCO fio- que se lee hasta el Concilio de .los Sa-
reció en el año de Christo CCCXXX, cerdotes , Escribas y Fariseos contra 
porque en este año concluyó su Obra; Christo : pero desde aquí en adelante es-* 
como parece por estos sus últimos versos : tan las hojas sin foliación , disponien-

Has mea mens fidei vires sanctique timoris dolo asi BADIO ASCENSIO , por si alguno, 
Cepit et in tantum luxit mihigrafía Cbristt quisiese leer la pasión , muerte y resur-s 
Versibus vt nostris diuine gratia legis reccion de Christo sin detenerse en Iq 
Ornamenta libens tulerit terrestria lingue. demás de la Historia Evangélica. 
Hecmihipax christitribuit: paxhecmihisecli La mas apreciable de todas las edí-
Quam fouet indulgens terre regnator aperte clones de esta Historia Evangélica es , 
Constantinus: adest cui gratia digna merenti.. en sentir de RICARDO SIMÓN, la del año. 
Qui solus regum; sacri sihi nominis horret [14.99 , publicada en Paris por Santiago 
Jmponipondus : quo iustis dignior actis Eabro , que JUAN ALBERTO FABRICIO tie-
Eternam capiat diuina in sécula vitam: ne por la primera : porque en ella no. 
Per dominum lucís christum: qui in sécula están alterados ciertos versos de JUVEN-V 

regnat. co , que se leen con alguna novedad en 
en los que alude á la paz universal que las ediciones posteriores. De este parecer 
en dicho año restableció en la Iglesia el es también JUAN MARCIANEO en los Pro-
Emperador Constantino Magno , á quien legomenos de la Traducción antigua Ita« 
sobrevivió JUVENCO , que también alean- liana del Evangelio de S. MATEO , im-> 
zó los tiempos de los tres hijos de este presa en Paris, en 12o, en el año 1 69 ^\ 
Emperador, á saber Constantino , Cons- como refiere FABRICIO en la Biblioteca 
tancio y Constante. Asi lo explica BADIO mediae et infimae latinitatis hablando de 
ASCENSIO en la Nota que puso á este JUVENCO y de las ediciones de su Obra, 
final de la Obra de JUVENCO ; y con al- En el Tomo I X de la Obra intitu-
guna mas extensión en la de la parte en lada : Veterum Scriptorum et Monumento-
que JUVENCO empieza á hablar de la pa- rum Historicorum , Dogmaticorum , Mo
ñón de N . Sr. Jesu-Chrísto. ralium, amplissima Colkctio , impresa en 

Esta parte, y lo restante de la Obra, París por Montalant en 1 7 3 3 , y tra
que en todas las ediciones está sin sepa- bajada por los PP. D . EDMUNDO M A R -

racion alguna del cuerpo de ella , se pu- TEÑE y D. URSINO DUEAND , se lee, ilus-
blicó con alguna distinción en la edición trado con Notas breves y eruditas , desde 
de Salamanca del año M.D.xvij , con ^ la col. 14 á la 5 6, un libro de JUVENCO 

in 
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S I G L O IV. 77 
rin Gemstm j compuesto de 1441 ver
sos hexámetros, y dividido en L capítu
los , sacado de un MS. de mas de no
vecientos años de antigüedad. 

Precede á este libro un breve dis
curso de estos doctos Monges Benedic
tinos , con el título Observatio praevia, 
en que hablan de JUVENCO , copiando el 
elogio que hizo de el el Papa GELASIO 

en el Decreto De Scripts apocryphls et 
agiogkfÚs 5 el de S. GERÓNIMO in Epí
stola ad M.tgnum 5 la cita que hace este 
Santo del verso de JUVENCO 

Aururn, myrrham^ thus, regique, hominique, 

Deoque 
Dona ferunt, 

en que están expresados los Dones que 
los Magos ofrecieron á Christo infante? 
cuyos sentidos místicos explica el mismo 
Santo en el Comentario del Evangelio de S. 
MATEO l lo que dice de el y de su His
toria Evangélica en el libro De Scripto-
ribus Ecclesíasticis : los dos Versos Con 
que VENANCIO FORTUNATO celebra a JU

VENCO en el principio de los libros de la 
Vida de S. M A R T I N 5 y los lugares del 
l ib . 20 y 8o de los Adversarios de GAS

PAR BARTHIO , en que e'ste dice que se 
encuentran en la Obra de JUVENCO , aun
que escrita en metro sencillo, muchos 
vestigios de la Lengua Latina antigua 
anterior á la edad de VÍKGILIO , y que 
encierra en su centro mucho mas de lo 
que promete su portada. Discurren que 
JUVENCO escribió esta pieza , 6 poco an
tes , ó no mucho después de los quatro 
libros de la Historia Evangélica i com-
puestosr según declara el mismo JUVENCO, 

viviendo el Emperador Constantino 5 y ad
vierten , que los quatro primeros capítulos 
de este libro se han impreso varias veces 
al fin de los Escritos de TERTULIANO y 
de los de S. CIPRIANO, á quien afirmativa-

Tom. I I . 

mente se la atribuye PAMELIO, diciendo; 
que observa haber en ella muchas expre
siones de este Santo , y que existe con su 
nombre en un MS. de S. VÍCTOR de Pa* 
ris j pero añaden, que ELIAS DU-PIN con-, 
getura ser producción de SALVIANO, Pres
bítero de Marsella , fundado en la auto-; 
ridad de GENNADIO , que dice , tratando 
de las Obras de SALVIANO , que este com
puso en verso , imitando á los Griegos>; 
un libro á modo de Hexameron, que con-̂  
tiene desde el principio del Génesis hasta 
la caida del primer hombre. 

Empieza asi este libro de JUVENCO.' 

Principio Dominus coelum terramque locavitz 
Namque erat informis fluctuque abscondita. 

tellus, 
Immensusque Deas super asqmr» vasta 

meábate 
Dum chaos et nigrae fuscabant cuneta teñebraer 

Has dum sidéreo disjungit cardine fatur ; 
Lux fiat j et laeto nituerunt omnia mtmdoK 
Cümque Deus primi Complesset facta diei7 
Condidit alberitem nebulis nascentibvs axem^ 

Acaba : 
Luminay dum fúncti veñeratur turba Sepul* 

cruní, 
Quin etiam natt sepiem lúxere diebus 
Uberibus lacrymis} pacem reddente Jósepo 
Fratribus imocuis j veterem dum negligit 

iranii 
Ipse etiam póstquam jám ceñtum iriverat 

annosj 
Átque décem, jünct i metitiis témpora lethi, 
Fratribus effatur venturus qui foret ordo7 
Quo revocare gradum valeant et linquere 

Nilum. 
Dummodo composiPos ciñeres atque ossa re* 

portent, 
Et véhant secum veterum condenda sepulcris* 
Sic demum longae post témpora candida vitae 
Decessit, petiipque Deum ) corpusque r e l h 

qult,. 
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178 ESCRITORES E S P A Ñ O L E S . 

ImitP JÜVENCO en su Poesía el es
tilo de OVIDIO 5 y en parte se valió del 
concepto de este en el fin de su Meta-

VERSOS DE OVIDIO EN LA CONCLUSIÓN 

DE SU METAMORPHOSIS. 

Jamqui opm exegi quod nec Jouis ira , nec 
ignis, 

Nec pottrit ferrum , nec edax abolere ve
tustas , 

jpum volet illa dles , quae nil nisi corporis 
huliis 

fas habet, incertl spathm mihi finiat aevi: 
ParU tamen mellore mei super alta perennis 
Astraferar-, nomenque erit indelehile nostrum: 
Quaque patet domttis Romana potentia rebus 
Ore legar populi 5 perqué omnia saecula 

T famaf í^G. . ..'.r - ••. 
'Si quid habent veri vatum praesagia,vivam. 

morphosis , para explicar el contenido 
de su Historia Evangélica , como se ve 
por este cotejo. 

VERSOS DE JUVENCO EN LA INTRODUCCIÓN. 

DE SU HISTORIA EVANGÉLICA. 

Quod si tam longam meruerunt carmina fa-* 
mam 

Quae veterum gestis hominum mendacia ne* 
ctunt ; 

Nobis certa fides. eterna in sécula laudis 
Immortak decus tribuet: merltumque rependeU 
Narn mihi carmen erunt Christi vitalia gesta* 
Diuinum in populas falsi sine crimine donum. 
Nec metus vt mundi rapiant incendia securn 
Hoc opus hoc etenim forsan : subtrahet igni 
Tune quum flammimma descendet nube coi 

rusems 
Judex altithroni genitoris gloria Christus, 

Copla estos versos de JUVENCO el P. D. REMIGIO CEILLIER , interpretándolos de 
esta manera: " E l mismo JUVENCO hace un elogio de su Obra en el exordio de. 
ella , diciendo : que si los versos de los que han escrito los hechos de los Antiguos, 
dándolos algún lustre con sus ficciones , les han grangeado una reputación que dura 
después de tantos siglos 5 el debe prometerse una gloria inmortal, tomando por ob-
geto de los suyos la vida y acciones de Jesu-Christo : añadiendo , que no hay que 
temer que les quepa alguna parte en el fuego universal que ha de consumir al mun
do ; antes, por el contrario, espera, que esta obra le ha de librar de las llamas en el 
dia en que el Señor venga en una nube de.fuego á juzgar á todos los hombres.'* 

Estas expresiones de JUVENCO , en el Exordio de su Historia Evangélica, no se 
dirigen á recomendar el Autor su trabajo para con los hombres, como da á entender 
el P. CEILLIER ; sino á dar á conocer lo sagrado de la materia: y asi dice, que s! 
los Autores profanos son celebrados en el mundo porque escribieron de cosas pro
fanas , el confía que hade lograr la bienaventuranza porque trata de Jesu-Christo 
y que esta Obrale hade librar de las penas del infierno. 

PEDRO DE Z A R A G O Z A , 

É m tiempo del Emperador Constancio 
había en la ciudad de Z ^ o z ^ un i n 
signe Maestro de Retórica llamado PE
DRO , del qual hace mención S. GERÓ

NIMO en el suplemento de la Chronica de 
EUSEBIO , a ñ o C C C L V I , d ic iendoPe-
trus Caesaramustae Orator insipnis docet, 

. No se tiene noticia de algún Escri
to suyo. D . NICOLAS A N T O N I O , en la pag., 
128 del Tomo 10 de la Biblioteca anti

gua, dice, que en una carta, que le escri
bió 
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Kío D . JOSEPH PELLICER etl 2 5 de Marzo 
de 1 6 6 7 •, lee que este PEDRO com
puso una Chronka; la qual discurre D . 
NICOLÁS ANTONIO será el libro De pote-
statlbus saeculi, que descubrió el erudito 
Valenciano VICENTE MARINERIO , y tenia 
dispuesto para darle á luz 5 el qual está 
citado por dicho D. JOSEPH PELLICER en 
la Noticia de libros subscriptos falsamente, 
impresa en Madrid en el año 16 j i : 
pero no habiendo suficiente fundamento 
para semejante congetura 5 y aunque esta 
fuese cierta, siendo el tal libro uno de 
los tenidos por supuestos, no puede con
tarse al referido PEDRO por Escritor Es
pañol. 

S I G L O IV. 17? 
S.GERÓNIMO en los capítulos 12 1 , 12 2* 

A Q U I L I O SEVERO. 

este dice asi GERÓNIMO eft el 
libro De illustribus viris : " AQUILÍO SÉ^ 

VERO en España, del linagé de aquel SE

VERO á quien están dedicados los dos l i 
bros de Epístolas de LACTANCIO 7 com
puso un volumen en prosa y verso que 
intituló x&Tctcfforp.w , ó K Í I f&v , Catas-
trophe ó Tentlva ? y contiene la historia de 
sí mismo á modo de un O^oiftofi-n.ov, esto 
es, introducción ó noticia preliminar 3 y 
'falleció en tiempo del Emperador Valen-
tí ni ano. 

Esta es la única noticia que puede 
darse de este AQUILIÓ SEVERO , porque 
no existe la Obra de que hace mención 
S. GERÓNIMO. 

PRISCILIANO, L A T R O N I A N Q 
Y TIBERIANO. 

fe estos Escritores Españoles sola
mente se dirá aquí lo que refiere de ellos 

Tom. I I , 

y 1 2 3 del libro De illustribus viris. De 
PRISCILIANO dice el Santo en el capítulo» 
1-2-1 : " PRISCILIANO Obispo de Avila , 
que fue muerto en T*reveris por orden del 
Emperador Máximo en la facción de ida* 
ció é Ithacio , dió á luz muchas Obritas^ 
de las quales algunas han llegado á mis 
manos. Este es acusado hasta ahora por 
algunos de haber incurrida en la heregía 
de los Gnósticos , esto es, en la de BasU 
lides y de Marcos sobre quienes escribió 
S. IRENEO 5 pero otros defienden que no 
sintió como se le acrimina. " 

De LATRONIANO dice en el capitulo 
; i 2 2 : " LATRONIANO, de la Provincia de 
España , sugeto müy erudito , y en la 
Poesía comparable con los antiguos, fue 
también muerto en Treveris con PRISCI

LIANO > FELICÍSIMO , JULIÁN EUCHROCIA' 

autores de la misma parcialidad. Se con* 
servan varias Obras suyas en diversos gé
neros de Poesías. " Y de TIBERIANO ert 
el cap. 1 2 3 : " TIBERIANO , Betico, por-* 
que fue acusado con PRISCILIANO por sos
pechas de que era herege, escribió una 
apología de sí mismo en estilo pomposo 
y limado 1 pero después de la muerte de 
los suyos , ostigado de su destierro, mu
dó de intento ; y según la frase de la 
Escritura , él perro volvió á stí vómito , se 
casó con una hija suya virgertj que esta* 
ba consagrada á Christo¿ " 

De estos tres Españoles y de süS' 
gíoserOs errores se trata cumplidamente 
en el Dialogo 30 del lib. I I de la Kisto-
ría Eclesiástica de SULPICIO SEVERO : en la 
Historia Eclesiástica de GODEAU : en la 
Biblioteca de Autores Eclesiásticos de ELIAS 

DU-PIN : en las Memorias de T ILLEMONT; 

en los Anales Eclesiásticos de BARÓN 10 ? 
año de Christo 301 y sigg. : en el To 
mo I V de la Historia Eclesiástica de FLEU-

Z % &n 
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